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Presentación 

El propósito de esta obra es proporcionar a los interesados los | 

conocimientos teôricos necesarios gue les permitan aplicar la meto- 

dología bâsica de diseno curricular para la educaciôn superior. 
La metodología aquí propuesta fue aplicada y probada en los 

siguientes casos: en el diseño de un currículo de psicología educati- 

va; en la creación de una especialidad en terapias sistémicas; y en 

la reestructuración del plan de estudio de la licenciatura en psicolo- 

gía de la Universidad Anáhuac. 
Los objetivos de este texto son, que el lector sea capaz de: 

1. Analizar algunas aportaciones teoricometodológicas en el 
campo de la teoría curricular. 

2. Explicar los elementos principales del currículo y la metodo- 
logía para realizar un diseño curricular. 

3. Esbozar, dado un caso particular de diseño curricular, algu- 

nos anteproyectos en los que se contemplen las prescripcio- 

nes metodológicas en relación con los siguientes aspectos: 

a) Fundamentación curricular. 
b) Perfil profesional. 
c) Organización y estructuración curricular. 
d) Evaluación curricular. 

Esta obra está constituida por cinco unidades, que son: 

. Fundamentos teoricometodológicos del currículo. 

. Fundamentación del currículo. 

. Perfil profesional. 

. Organización y estructuración curricular. 

. Evaluación continua del currículo. OPA O N = 
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En la unidad uno se describen las principales aportaciones en 
' el campo de la teoría curricular, se definen los términos relativos al 
currículo y se presentan algunas propuestas teoricometodológicas 
que sirvieron de apoyo o fundamento al diseño de una propuesta 
metodológica específica. Esta unidad concluye con una descripción 
general de la metodología que se propone y, a partir de la unidad 
dos, se profundiza en cada una de las etapas que integran dicha 

- metodología. 
Al final de cada unidad, el lector encontrará una sección de ejer- 

ricios cuyo propósito es evaluar los conocimientos adquiridos. Se 
recomienda que conforme se avance en la lecturá se relean las eta- 

' pas anteriores, con el fin de integrar los conocimientos y obtener 
' una visión global de los elenientos tratados. 

En la figura 1.1 se muestra la estructura del texto, 
U 

Parii Evaluación Fundamentos. | ̀f Fundamentación ‘Organización 
teorico- del -profesional S y curricular 

metodológicos | :] “currículo MN estructuración 
EN E curricular A 

: Unidad uno * Unidad dos Unidad tres.  Unidad cuatro > Unidad cinco 

Agradecemos al licenciado Jo osé Huerta, la doctora Dolores Mer- 
cado, al licenciado Jorge Molina, al maestro Fernando García C. yal 
licenciado Guillermo Solano, sus valiosas aportaciones para la rêa- 
lización de esta obra. Asimismo, agradecemos a María de los Ánge- 
les García ya Mariluz Ortiz su apoyo mecanográfico. 
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El sistema educativo mexicano se ha ampliado considerablemente durante los últi- 

mos años, lo cual se hace evidente por el aumento del número de matrícula, situación que 

también ha afectado a la educación superior, y ha provocado, entre otras cosas, la urgen- 

cia de responder a las necesidades de la educación en el país. Dadas las condiciones de 

desarrollo económico, en México se ha incrementado el interés por 

especializados en las diversas áreas del nivel de educación superior. 

En esta unidad se describe, en primer lugar, la función de la planeación curricular 

dentro de la planeación educativa; en seguida, se analizan las acepciones que ha tenido el 

concepto de currículo en México durante los últimos años; posteriormente, se presentan 

algunos postulados teóricos referentes al currículo, junto con algunos modelos metodo- 

lógicos que fueron seleccionados por la influencia que han tenido sobre otros más recien- 

tes, así como por su capacidad y relevancia. Por último, se presenta la metodología para 

el diseño curricular que se propone en esta obra. 

Objetivo general. El lector reconocerá los aspectos H de los supuestos teo- 

ricometodológicos que se presentan sobre el diseño curricular. 

Objetivos específicos. El lector será capaz de realizar las siguientes actividades: 

1. Ubicará la planeación curricular en la planeación educativa. 

2. Describirá las dimensiones de la planeación educativa. , 

3. Describirá las fases de la planeación. | 

4. Mencionará algunas de las razones por las que se ha desarrollado la planeación 

curricular en México. 
5. Explicará el concepto de currículo, 

6. Analizará el concepto de currículo. 

1 . Citarâ algunas tendencias actuales de la investigación con respecto al diseño ` 

curricular. | 

Describirá algunos supuestos sobre la teoría curricular.: 8. 
9. Describirá diferentes metodologías de diseño curricular. 

O. Describirâ la metodología base que se emplea en este texto. 

| 
| 
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PLANEACIÓN. EDUCATIVA! 

Uno delos factores detérminantes en el desarrollo social de 
un país es la educación: por tanto, ésta debe contribuir al logro 
de los objetivos socialmente válidos, para lo cual se apoya en la 
planeación. T i 

De acuerdo con Villarreal (1980, pág. 7): 

-planear es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la 
selección de alternativas para el futuro. Implica un ejercicio libre de la 
.razón para definir con claridad los fines a los que se orienta la acción, y 
desentrañar, los mejores medios para alcanzarlos. 

Llarena; McGinn, Fernández y Álvarez (1981, pág. 432), defi- 
nen la planeación educativa ;como: 

-él proceso que busca prever diversos futuros en relación con los pro- 
cesos educativos; especifica fines; objetivos y metas; permite la defini- 
ción de cursos de acción y, a partir de éstos, determina los recursos y 

* estrategias más apropiadas para lograr su realización. 

En México, la planeación educativa es relativamente reciente. 
Durante su etapa de formación recibió diversas influencias, princi- 
palmente de Europa, donde la planeación educativa tuvo un gran 
florecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Tal influen- 
cia ha tenido un carácter indispensable en los Planes Nacionales de 

` Educación, En 1971, al reestructurarse la Secretaría de Educación 

. nacional. | 5 t 

Publica, se,creô la Subsecretaría de Planeación, que actualmente 
realiza la planeación educativa apoyada en el uso intensivo de un 
sistema de información y anâlisis. La planeación se realiza en 
todos los ámbitos de la educación: en lo escolar y lo extraescolar, 
desde el nivel elemental hásta el superior; con proyección local o 

r 

ENE 3 

Dimensiones de la planeación educativa 

El alcance de la planeación hace necésario contemplar las 
' dimensiones que se relacionan con ella, entre las que destacan 

E j î A 

1. «Dimensión social: ya que la planeación es realizada por gru- 
pos humanos, no puede escapar a su carácter social pues 
son los propios individuos quienes se verán afectados con la 
«implantación de algún plan, programa o proyecto. 

2. Dimensión técnica: toda planeación supone el empleo de 
conocimientos organizados y sistemáticos derivados de la 

' ciencia y la tecnología. ' : l 

(Llanera, McGinn, Fernández y Álvarez, 1981): 

â 
t4 



3. 

PLANEACIÓN EDUCATIVA 13 

Dimensión política: planear es establecer un compromiso 
con el futuro; para que una planeación sea! variable, debe 
ubicarse en un marco juridicoinstitucional que la respalde, 
aunque en ocasiones sea necesario promover algún cambio 
en el marco en que se circunscribe la planeación. 
Dimensión cultural: la cultura entendida como un contexto, 
un marco de referencia, un sujeto de identidad o una alterna- 
tiva en el sistema de valores, está siempre presente en toda 
actividad humana, por tanto, la planeación educativa es 
afectada por la cultura. 
Dimensión prospectiva: ésta es una de la dimensiones de 
mayor importancia en la planeación, pues al incidir en el 
futuro hace posible proponer planteamientos inéditos o nue- 
vas realidades. : . 

En la figura 1.1 se esquematizan las dimensiones de la planea- 
ción educativa. : 

| Dimensión prospectiva 

AA 

Dimensión cultural 

Dimensión política | 

| 

Planeac ion —— | imensió técnica | 

Dimensión social | 

| 

Figura 1.1. Dimensiones de la planeaciôn educativa. 

Fases de la planeaciôn 

La planeaciôn educativa reguiere siempre de un proceso lôgi- 
co y sistemâtico con la finalidad de gue se realice en las mejores 
condiciones posibles; en ella se pueden distinguir las siguientes fases 
(véase fig. 1.2): 

me ND 

diagnóstico; | 
análisis de la naturaleza del problema; | 
diseño y evaluación de las opciones de acción; 
implantación; 
evaluación 

set: 
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Diseño y 

evaluación 
A + de las 

_ 4; posibilidades 
— de acción 

Análisis de la 
o | naturaleza del 

problema 
Diagnóstico, Î Implantación Evaluación 

4 

Figura 12: Fases de la planeación. . 
"kE 
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Planeación universitaria `‘ i PA 

Uno de los sectores de la planeación educativa que más inte- 
resan en esta obra es la planeación universitaria; al respecto, 
Taborga (1980 b, págs. 11-12) considera que esta planeación se 

- debe realizar con base en cuatro supuestos: , 

1. Supuesto epistemológico. 
2. Supuesto axiológico. . 
3, Supuesto teleológico.* 
4. Supuesto futurológico. 

El supuesto epistemiológico establece que “la planeación se fun- 
damenta en un principio de racionalidad (...). Dos aspectos se des-. 
tacan en este supuesto: primero, los fundamentos conceptuales de 
la planeación y, segundo, los métodos de conocimiento que se utili- 
zan en el proceso de planeación”. El supuesto axiológico “es el que 
asume determinados valores que sirven para validar y orientar las 
distintas fases del proceso de planeación, y para diseñar posibles 
opciones de acción y establecer criterios sobre cuál de éstas es la 
más Conveniente”. El supuesto teleológico considera que la planea- 
ción está “condicionada al logro de ciertos fines, objetivos y metas”. 
El supuesto futurológico considera que la planeación “posee una 
dimensión anticipatoria; tiene sentido de futurización”. 

Para Taborga (op. cit., pág. 15), la planeación universitaria, por 
su amplitud e importancia, abarca las áreas académica, adminis- 
trativa, fisica y financiera, y propone clasificar las concepciones 
sobre la planeación con el siguiente criterio fundamentado en la 
temporalidad: > 

1, Concepción retrospectiva: que se basa eri la exploración del 
` pasado.. 7 —_ l 

ÎR 

E, 

f 
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2. Concepción prospectiva: que se basa en la explotación de un 

futuro ideal. 5 

3. Concepciôn circunspectiva: gue se basa en la exploraciôn de 

las circunstancias del presente. | 

Además, este autor hace hincapié en la planeación prospectiva 

a la que define como “un proceso racional de pensamiento capaz de 

proyectar cambios cualitativos en la realidad, acordes con el ideal 

de Universidad” (Ibid., pág. 17). 
De acuerdo con Taborga (1980 a, pág. 11), las ẹtapas de la pla- 

neación universitaria son: 

Captación de la realidad. 
Formulación de valores. 
Diagnóstico de la realidad. 

. Futuro deseado de la universidad. 

. Medida existente para actuar en la realidad universitaria. 

. Futuro factible de la universidad. 

, Selección del futuro de la universidad. 

. Elaboración de planes y proyectos. 

. Ejecución de planes y proyectos. 

. Evaluación y seguimiento. Ooo-«o0 DN hs 

Uno de los aspectos que más ha prosperado en los últimos años 

en el amplio campo de la planeación universitaria, es el diseño 

curricular, el cual ha adquirido cada día mayor importancia por la 

creación de nuevas licenciaturas. 

Durante la década de los cincuenta, la enseñanza superior reci- 

bió el impacto de la expansión del sistema educativo, iniciada en 

1940 junto con el proceso de industrialización del país; esto trajo 

como consecuencia una gran demanda social en este nivel. 

Durante la década de los setenta se empezó a cuestionar la 

masificación de la enseñanza. Para ilustrar esto, en 1959 la educa- 

ción superior contaba con 70728 estudiantes que, para 1970, 

había aumentado hasta un total de 194 090. Entre 1978 y 1979 el 

número de estudiantes de educación superior alcanzó la cifra de 

688 686 (Mendoza, 1981). | 
El incremento de la matrícula escolar en el nivel de educación 

superior ha provocado un aumento considerable de los recursos 

educativos, lo cual exige una planeación. Asimismo, las necesida- 

des actuales del país obligan al estudio de una planeación realiza- 

ble, que deberá abarcar las dimensiones: social, técnica, política, 

cultural y prospectiva. i 
El diseño curricular forma parte de la planeación educativa, y 

debe contemplar todas las dimensiones de la planeación, así como 

las características específicas del nivel educativo al que corres- 

ponda. En este caso, se trata del diseño curricular en el nivel de 
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educación Superior, y. lä plâneaciôn gue 'se realice al respecto 
deberá ubicarse en la planeación universitaria. 

Concordamos con Villarreal (1980, pâg. 7) en n que: 
ŵ f A 

.tomar decisiones con base en supuestos y creencias individuales, 
por autorizados que éstos parezcan, es consecuencia de la falta de 
visión, de lá carencia de objetivos definidos y de la ausencia de méto- 
dos. EN a 3 

i a 

En la figura" 1.3se esquematizan las fases, dimensiones y secto- 
res de la planeación, asícomo las áreas de la planeación educativa 
y los aspedios de cada área. 

Po 

E 
ì ¡RES 

Dimensión social - 

Dimensión técnica 

Dimensión política 

Análisis de la 
- naturaleza del problema 

Diseño y evaluación 
“de alternativas * 

Diagnóstico 

- Dimensión cultural 

Dimensión prospectiva 

Implantación - 

"Evaluación 

Sectores de 

planeación 

Otros tipos de planeación: . Educativa 
g industrial, agraria, etcétera 

L L L a a =- Áreas de la planeación 
educativa easgq ezueyasuJ 

easeq eipaw pzueyosuj 

Ss tipow ezueuasuy souadns ezueyesuj 
42J0253a1d ezueyasuy 

= Joán: 

E . f è 

=_ Aspectos de planeación 

para cada área 
upreauejd 

” ap sojoadse song gegnoiurio ugioeauejg 

Figura 1.3. La planeación, sus fases, dimensiones y sectores: áreas de la pla- 
Fas : neaciôn educativa y aspectos por ârea.* 

e 
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CONCEPCIONES DE CURRÍCULO 

Para iniciarse en el campo del diseño curricular habrá qué defi- Hi 
nir su objeto de estudio: el currículo. Se puede decir que hay tantas 
definiciones de curriculo como autorés lo han estudiado. Por ejem» ; E 
plo; Phenix (1968, pág. 9) afirma que una descripción completa del - 
currículo tiene por lo menos tres componentes: 

1. Qué se estudia: el contenido o materia de ins hatrucelón: 
2. Cómo se realiza el estudio y la enseñanza: el método de ense- a 

ñanza. 

3. Cuándo se presentan los diversos temas: el órden de instruc- 
ciôn. 

1 

Por otro lado, Taba (1976, pág. 10) señala que todo curriculo 
debe comprender: 

„una declaración de finalidades! ,y de objetivos específicos, una selec- 
ción y organización de contenido, ciertas: normas de enseñanza y | 
aprendizaje y un programia de evaluación de los resultados. - 

. Para Arnaz, (1981 a, pág. 9):el currículo es: 

„el plan que norma y conduce explícitamente un proceso “concreto y E 
determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en uha ins: 
tituciôn educativa (...) Es un conjunto interrelacionado de conceptos, 
proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada a acciones ` 
que se quiere organizar; en otras palabras, es una construcción con- 
ceptual destinada a conducir acciones, pero no las acciones mismas, si 
bien, de ellas se desprenden evidencias que hacen FOD tiitroducir 
ajustes o modificaciones al plan. 

Según Arnaz, el currículo se compone de cuatro elementos: : 

a) Objetivos curriculares. 
b) Plan de estudios. 
c) Cartas descriptivas. 
d) Sistema de evaluación. 

Johnson (1970), considera que el currículo es algo más que el 
conjunto de las experiencias del aprendizaje; se refiere al aprendi- 
zaje terminal del alumno como resultado de la enseñanza. Para este 
autor, el currículo especifica los resultados que se'desean obtener 
del aprendizaje, los cuales deben estar estructurados previamen- 
te; de esta manera hace referencia a los fines como resultado del 
aprendizaje y sostiene gue.el currículo no establece los medios —es 
decir, las actividades y los materiales- sino los fines. 

È 
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Una de las concepciones hás completas sobre el curriculo es de 
Arredondo (1981 b, pág, 374), quien lo concibe como: 

el resultadó' de; a) el análisis y reflexión sobre las características del 
contexto, del educando y de los recursos; b) la definición (tanto explici- 
ta como implicita) de los fines y los objetivos educativos; c) la especifi- 
cación de los medios y los procedimientos propuestos para asignar 
racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, finan- 
cieros, temporales y organizativos de manera tal que se logren los fines 
própuestos. al 

Glazman y De Ibarrola 1978, pâg. 28). defiñon al plan de estu- 
dios, que para algunos autores es sinónimo de currículo, como la 
síntesis instrumental por medio de la cual se seleccionan, organi- 
zan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una 
profesión que se consideran social y culturalmente valiosos y profe- 
sionaimente EDeleno. Esta' síntesis está repr esentada por: 

; 

..el conjunto de objetivos de aprendizaje, Fn conve- 
nientemente agrupados en unidades funcionales y estructuradas de 
tal manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel uni- 
versitario de dominio de una profesión, que normen eficientementelas , 
actividades de enseñanza y “aprendizaje que se realizan bajo la direc- 
ción de las instituciones educativas responsables, y permitan la eva- 
luación de todo el proceso de cnecñanza, | 

Beauchamp (1977, pág. 23) concibe al curriculo como “un docu- 
mento diseñado para la planeación instruccional”. 

Autores como Glazman y:Figueroa (1981), Diaz-Barriga (1981) 
y Acuna y colaboradores (1979), conciben alcurrículo como un pro- 
ceso dinâmico de adaptaciôn al cambio social en general y al siste- 
ma educativo en particular. į 

Un análisis de las definiciones anteriores permite observar que 
algunas de éstas se refieren al currículo incluyendo elementos 
internos tales como especificación de contenido, métodos de ense- 
ñanza, secuencia de instrucción, objetivos, evaluación, programas, 
planes, relación maestro-alumno, recursos materiales y horarios. 
Algunas otras definiciones, además de referirse a varios de estos 
elementos internos, incluyen cuestiones tales como las necesida- 
des y caracteristicas del contexto y del educando, y los medios y los 
procedimientos para la asignación de recursos y características del 
egresado. ` 

La diversidad de las definiciones y los aspectos en gue se hace 
hincapié, varían de uno a otro autor, lô que ha provocado el uso 
indiscriminado de términos al currículo. Un ejemplo común es el de 
considerar como sinónimos de currículo los conceptos programa y 
plan de estudio. Glazman y De Ibarrola (1978), al definir el concepto 
de plan de estudios hacen referencia a elementos que otros autores 
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- consideran propios del currículo. Por otro lado, Arnaz (1981 a) 

señala que el plan de estudios es sólo un elemento componente del 

currículo. - Ê 
Johnson (1970, pâg. 14), al analizar la historia de la teoría 

curricular en Estados Unidos, encontrô gue las concepciones tradi- 

cionales del currículo tales como “secuencias de ¡experiencias y 

actividades que tengan para el estudiante la mayor semejanza con 

la vida”, no permiten distinguir entre currículo e instrucción, lo que 

demuestra la necesidad de una redefinición de los términos ambi- 

guos. Johnson aclara que la diferencia entre enseñariza y currículo 

consiste en que este último se encarga de la dirección de la ense- 
ñanza. . de 

Beauchamp (1977) y Johnson (1970), afirman que los especia- 

listas emplean el término con cinco acepciones diferentes: 

1. Como plan que dirige acciones posteriores. Dentro de esta 

concepción el currículo debe estar organizado de tal forma 

que pueda dar respuesta a la pregunta sobre qué se debe 

enseñar en las escuelas. l : o 
2. Como sinónimo de instrucción. 
3. Como un campo amplio eri el que se hace referencia a los pro- 

cesos psicológicos del estudiante y a la manera en que éste 

adquiere experiencias educacionales. y 

4. Como un determinante exclusivo de los contenidos de ense- 

nanza y de las actividades de la misma. |` 

5. Como una representación formal de la estructura de las dis- 

ciplinas. po 

La concepción particular de Beauchamp (op. cit.) âl respecto es 

que se puede hacer referencia al currículo en tres formas: 

1. Como un documento que será el punto de partida para pla- 

near la instrucción. | 
2. Como un sistema curricular al que comúnmente se le ha lla- 

mado planeación e implantación curricular, y que él deno- 

mina ingeniería curricular. e Y 
3. Como un campo de estudio que incluye tres elernentos: el dise- 

ño curricular, la ingeniería curricular, y la investigación y la 

teoría necesaria para explicar los dos elementos anteriores. 

El punto de vista que se sostiene en esta obra coincide con las 

definiciones que consideran al currículo como una conclusión dedu- 
cida de un proceso dinámico de adaptación al cambio social y al sis- 

tema educativo. Concordamos con Arredondo (1981b) en que el 

currículo es el resultado del análisis del contexto, del educando y de 

los recursos, que también implica la definición de fines, de objetivos, . 

y especifica medios y procedimientos para asignar los recursos. 

— = a = 
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Asimismo, se considera que aspectos tales como el diseño de pro- 
gramas especificos de estudio, la organización de experiencia de 
aprendizaje, y el diseño de contenido de enseñanza-aprendizaje, si 
bien son elementos constitutivos del currículo, de ninguna manera 
representan el único objeto o el aspecto central de su estudio. Por otro 
lado, el currículo no debe ser analizado sólo internamente, en sus 
aspectos educativos; tampoco únicamente a la luz de teorías psicoló- 
gicas del aprendizaje; al contrario, el currículo debe ser estudiado en 
toda su complejidad y debenianalizarse tanto sus facetas internas 
como su efecto social, político y económico en sus diferentes alcances. 

CONCEPCIONES DE DISEÑO CURRICULAR' 

Para conformar un currículo es necesario desarrollar el proceso 
del diseño curricular. El concepto de diseño se refiere a la estructu- 
ración y organización de fases y elementos para la solución de pro- 
blemas; en este caso, por diseño curricular se entiende al conjun- 
junto de fases y etapas que se deberán integrar en la estructuración 
del curriculo. go | : 

De la misma manera, debe entenderse gue el desarrollo y/o 
diseno curricular es un proceso, y el currículo, es la representa- 
ciôn de.una realidad determinada, resultado de dicho proceso 
(Arredondo, 1981 b). MP y l 

Para Diaz-Barriga (1981), el diseño curricular es una respuesta 
no sólo a los problemas de carácter educativo, sino también a los de 
carácter económico, político y social. yaa w 

Para Tyler (1979, pág. 78), el diseño curricular responde a cua- 
tro interrogantes: ' i 

: ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 
. De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, 
¿cuáles ofrecen probabilidades de alcanzar esos fines? 
; ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esos fines? 
¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos 
propuestos? E - 

PO. No 

Por otra parte, Arredondo (1981c, pág. 373) señala que el desa- 
rrollo curricular es un proceso dinámico, continuo, participativo y 
técnico, en el que pueden distinguirse cuatro fases:. 

A poz 

1. Análisis previo: se analizan las características, condiciones 
"y necesidades del contexto social, político y económico; del 
contexto educativo, del educando, y de los recursos disponi- 
bles y requeridos. i i | 

2. Se especifican los finês y los objetivos educacionales con 
. baseen el análisis previo, se diseñan los medios (contenidos 

E 
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i | 

y procedimientos) y se asignan los recursos humanos, mate- 

riales informativos, financieros, temporales y organizativos, 

con la idea de lograr dichos fines (diseno curricular). 

3. Se ponen en prâctica los procedimientos disenados (aplica- 

ciôn curricular). Ma “Ro; l 

4. Se evalúa la relación que tiénen entre sí los fines, los objeti- 

vos, los medios y los procedimientos, de acuerdo con las 

caracteristicas y las necesidades del contexto, del educando 

y los recursos; así como también se evalúan la eficacia y la 

eficiencia de los componentes para lograr los fines propues- 

tos (evaluación curricular). 

Este proceso de desarrollo curricular es dinámico pues está diri- 

gido a cambiar, de manera dialéctica, las características que con- 

templa: es continuo pues se compone de cuatro fases vinculadas 

que no requieren una secuencia lineal estricta; y es participativo, 

ya que requiere de habilidades metodológicas para la obtención de 

la información relevante, la definición de problemas reales, el dise- 

ño y la aplicación de procedimientos eficaces, la evaluación consis- 

tente y el sistemático trabajo de equipo. | l 

Acuña y colaboradores (1979), proponen que el proceso de dise- 

ño curricular contemple las siguientes fases: ve i 

À | 

1. Estudio de la realidad social y educativa. |... . 

2. Establecimiento de un diagnóstico y un pronóstico con res- 

pecto a las necesidades sociales. - 

3. Elaboraciôn de una propuesta curricular como posibilidad 

4. 

| 

de soluciôn de las necesidades advertidas. | 

Evaluaciôn interna y externa de la propuesta: 

Por su parte, De Ibarrola (1978 a) senala gue para funda
mentar 

al currículo se reguiere especificar cuestiones referentes a: 

El contenido formativo e informativo propio de la profesión. 

El contexto social. | 
La instituciôn educativa. | 

Las características del estudiante. P a D 
E lì. a 

Desde otra perspectiva, Johnson (1970) considerá que la estruc- 

tura curricular debe reflejar las relaciones internas de la estructura 

de una disciplina, y afirma que son tres las fuentes del currículo: los 

que aprenden, la sociedad y las disciplinas. Con respecto a los que 

aprenden (los alumnos), se deben considerar sus necesidades e inte- 

reses; de la sociedad hay que tomar en cuenta los valores y los proble- 

mas; finalmente, las disciplinas deben reflejar el conocimiento orga- 

nizado. 
| 
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De lo expuesto anteriormente se deduce que los autores citados 
coinciden en que el diseño curricular comprende las mismas eta- 
pas de la planeación (diagnóstico, análisis de la naturaleza del pro- 
blema, diseño y evaluación de las posibilidades de acción, e implan- 
tación y evaluación), y en que puede enfocarse desde diferentes 
dimensiones (social, técnica, prospectiva, política y cultural). En la 
mayoría de las definiciones de diseño curricular se distinguen las 
mismas fases que.menciona; Arredondo (1981 o): 

a) Análisis previo. 
b) Diseño:curricular. —;' 
c) Aplicación curricular. 
d) Evaluación curricular. 

i 

En la figura 1.4 se representan estas fases: 
E + 

Aplicación: | 
curricular 

Diseño ; 
«Curricular 

E Fu. 

« Análisis 
previo 

Evaluación * 
curricular 

g 

.. Figura 1.4, Fases del diseño curricular. 
gi i 
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PUNTOS SOBRESALIENTES ¡DE LAS TENDENCIAS 
DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO CURRICULAR 

Dados el creciente desarrollo y la importancia del diseño 
curricular en las instituciones educativas y en-el desarrollo de 

. México, esnecesario valorar el estado actual del campo curricu- 
lar y el tipo de investigaciones que se reálizan en su entorno. A 

- partir de los datos derivados de esta valoración se pueden esta- 
blecer líneas prioritarias de acción en la investigación y la aplica- 
ción curricular. y 

Los avances de la investigación en torno al currículo pueden ser 
considerados como un reflejo,del adelanto teórico, metodológico y 

' social en el campo curricular, los cuales, además, nos permiten 
conocer sus repercusiones y. hacer los ajustes necesarios para 
avanzar en la teoría. . wn E 

Con respecto a la investigación curricular, García, Olivo y 
` Velasco (1981, pág. 412), afirman que para que ésta sea efectiva: 

: J. Ci k 
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„debe actuar sobre la realidad y no sólo describirla. Debe comprome- 

ter al investigador con la necesidad de mejorar el sistema educativo a 

través del análisis de sus objetivos, recursos, procesos, 
resultados y del 

contexto en el cual está inmerso el sistema (...) En la medida en quela , 

investigación educativa tome en cuenta las características del contex- 

to demográfico, socioeconómico y cultural del país, ésta podrá contri- 3 

buir realmente al cambio social. 

Por medio de investigaciones sobre el estado actual del desa- 

rrollo curricular en México, la Comisión temática, de desarrollo 

curricular del Congreso Nacional de Investigación Educativa 

(Arredondo, 1981 a), realizó un análisis de las tendencias predo- 

minantes y las características de la investigación en este campo. 

Dicho análisis contó con 197 documentos, de los cuales sólo 81 

estaban publicados en libros o revistas; el resto tuvo una circula- 

ción restringida. P 

Asimismo, se realizó un análisis temático y otro formal de los 

documentos. Con el análisis temático se delimitaron propuestas 

generales, modelos, aspectos específicos y aplicaciones que propor- 

cionaban los documentos; también se identificó la fase de desarro- - 

llo curricular con la que estaban relacionados (análisis previo, dise- 

ño, aplicación y evaluación del currículo). Con el análisis formal se 

investigó el tipo de publicación, la institución patrocinadora y el 

tipo de población educativa. po 

Las conclusiones que más destacaron son las siguientes: 

1. La mayor parte de los documentos se refieren a propuestas y 

planteamientos generales. | 

2. Generalmente, se otorga mayor atención a las fases de análi- 

sis y diseño curricular, se deja en segundo lugar a la fase de 

evaluación, y al final a la de aplicación. | 

3. Pocos estudios analizan las condiciones que garanticen la 

aplicación de un currículo. | 

4. Elárea de investigación que menor atención ha recibi
do es la 

que describe los resultados de la aplicación de una propuesta 

o modelo determinado. ` | 

5. Son pocos los estudios integrales sobre las fases de análisis, 

diseño, aplicación y evaluación. | 

6. Un alto índice de estas investigaciones son realizadas por 

instituciones de enseñanza superior; “quizá esto sea debido - 

a su naturaleza autónoma (...) a la idea de vincular las profe- 

siones con el mercado de trabajo y el ejercicio profesional” 

(Arredondo 1981 a, págs. 403-404). a 

Por otro lado, Machuca (1981) realizó un análisis de la capaci- 

dad, en México, de la investigación educativa en el desarrollo 

curricular; la definió con base en tres componentes: las entradas 

en términos de recursos, los procedimientos como estrategias de 

i 
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operación, y las salidas como productos o recursos transformados. 
En este análisis, se contó con los cuestionarios de 73 institucio- 

nes en torno a los siguientes aspectos: 

1.. Datos generales. N 
2. "Recursos humanos. `: 
3. Fuentes de información. : 
4. Características de la institución. a 
5. Investigaciones en desarrollo curricular y áreas relaciona- 

+ pk Ñ 

Los resultados más sobresalientes del estudio son: 

1. Se plantea la necesidad de estrategias para incluir investiga- 
dores, quienes estarían en la posibilidad de intervenir en las 
necesidades curriculares. i i ; 
Se reguieren trabajos e investigaciones encaminadas a 
desarrollar metodologías para diseñar, y modificar, planes y 
programas de estudio que respondan a las necesidades de los 
“usuarios del servicio educativo. an , 

3. Es notoria la necesidad de elaborar más estudios que 
muestren los resultados de las aplicaciones de las metodo- 
logias. > ; l . 

4. Se deben crear estrategias y procedimientos que faciliten la 
difusión de investigaciones en el área. ` ; 

5. Por la cantidad de textos sobre la enseñanza superior, se 
plantea la necesidad de realizar investigaciones en otros 
niveles educativos. *% a y 

6. Es necesario apoyar a la investigación en las fases de análi- 
sis y diseño curricular. + ` è 

7. Deben establecerse procedimientos que agilicen los apoyos 
económicos, sobre todo en los centros educativos del interior de la República Mexicana, Gr 

8. Entre las instituciones se debe promover el intercambio de 
la investigación en desarrollo curricular, con el fin de mejo- 

rar la comunicación y apoyar la difusión de textos. 
i | Ê 

Y 

PROPUESTAS TEORICOMETÓDOLÓGICAS 

2 

Origen de las propuestas metodológicas S 

Como se puede observar, son muchas y diversas las concep- 
ciones de currículo y de diseño curricular, todas las cuales conlle- 
van propuestas teoricometodológicas que, si bien poseen ele- 
mentos en común,.cada una" es diferente de la otra. Entre los 
motivos que originan tal disparidad, se encuentran las condicio- 

w 
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nes sociales específicas en las que cada propuesta es destacada 

de manera particular para satisfacer ciertas necesidades; o bien 

pueden surgir, favorecidas por el crecimiento y la complejidad de 

las organizaciones educativas actuales, de supuestos específicos 

o postulados teórico determinados. 

Según Villarreal (1980), la UNESCO (1978) considera que hay 

motivos que justifican el surgimiento de teorías y. metodologías 

para la enseñanza superior al declarar que la formación requerida 

para este nivel, en los países industrializados como en los países en 

vías de desarrollo, no es del todo congruente con las necesidades 

cualitativas de la sociedad; para ello se requiere que en cada siste- 

ma económico y social se planifiquen los recursos humanos a partir 

de las exigencias del desarrollo. | 
Con respecto a las causas del impulso en materia curricular, 

Villarreal (1980) afirma gue en Mêxico hay un proceso de cambio 

constante gue tiene repercusiones en el ámbito cientificotecnológi- 

to, el cual genera la urgencia de mantener los planes y los progra- 

mas de estudio de las diversas licenciaturas en estrecha vincula- 

ción con la realidad. En este mismo sentido, Mendoza (1981) señala 

que la educación superior debe formar profesionistas en las áreas 

de mayor necesidad, de acuerdo cón el modelo de país a que la socie- 

dad aspira; además, afirma que estos profesionistas deben poseer 

una profunda formación humanística, alejada de la insensibilidad 

que produce la tecnocracia. pS 

Esta incursión en el diseño curricular se justifica por el hecho 

de que en México han proliferado las prácticas intuitivas en la con- 

formación de planes y programas educativos, los ¡cuales tradicio- 

nalmente no se ajustan a una sociedad cambiante. 

De acuerdo con Arredondo (1981 c, pág. 373): 

...se requiere de estudios exhaustivos para poder desarrollar planes 

alternativos que respondan más eficazmente a los retos planteados 

por los problemas sociales, la relación entre teoría-metodología y prác- 

tica educativa, y por la necesidad de aprovechar racionalmente los 

recursos asignados a la educación. | 

En la revisión de documentos hecha por Arredondo (1981 a) 

se observa una desproporción entre la teoría curricular y las 

metodologías, y se aprecia la necesidad de elaborar teorías sobre 

el currículo; por otra parte, Díaz-Barriga (1980) señala que en el 

estado actual de la teoría curricular, difícilmente, puede encon- 

trarse una metodología como tal, y que son las necesidades de las 

instituciones las que deben imponer una definición; además, 

considera de gran importancia puntualizar las limitaciones de la 

teoría curricular por asumir que a partir de sus omisiones se vin- 

culan con un proyecto social; señala, asimismo, qué la teoría 

curricular surge en el contexto de los planteamientos tecnológicos 
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como una concepción eficientista y pragmática del acto educativo, 
y ofrece una posibilidad a las prácticas didácticas; por último, con- 
sidera que los modelos curriculares imponen requisitos formales a 
las instituciones, los cuales deben analizarse para que no se con- 
viertan en encubridores ideológicos y provoquen el abandono de 
análisis politicoeconómicos. : o 

__  Acontinuaciôn, se describen algunas de las propuestas teorico- 
metodológicas. Se podrá- observar la dificultad de separar la teoría 
de la metodología, pues en el transcurso de su exposición metodoló- 
gica los autores retoman elementos teóricos; además, muchos de 

- ellos tienden a.confunfir lo que es teoría curricular con la descrip- 
ción de sus propuestas metodológicas (Johnson, 1977; Glazman y 
Figueroa 1981; Diaz-Barriga, 1981). a ws 

i ^e 

Orígenes y fundamentos de:la teoría currìcular 
E a de E id 

El análisis de la teoria curricular revela que'ésta surgió en el 
contexto de la tecnología educativa, la cual se encuentra vinculada 
con los postulados de la psicología conductista, de la filosofía prag- 
mática, de la sociología empresarial y de la productividad (Díaz- 
Barriga, 1981); la tecnología:educativa se ha constituido en dos 
líneas de acción: la planeación educativa y el proceso de enseñan- 

' za-aprendizaje (Glazman y Figueroa, 1981). 
Glazman y Figueroa (op. cit.), en una revisión de aproximada- 

- mente 250 documentos sobre'el tema de currículo, que abarcan de 
1971 a 1981, conciben los puntos teóricos que lo fundamentan, y 
lo consideran como el reflejo de una totalidad educativa y una sin- 

. tesis instrumental; estos puntos teóricos 'se agrupan en cinco 
categorías: 

1. Currículo e ideologia Los supuestos bajo los gue se confor- 
ma y analiza el curriculo son de carácter sociopolítico. Los autores 
describen dos formas en las que se puede interpretar al currículo 
frente a la realidad social: i 

a) Como uñ sistema que dentro de la sociedad se adapta a las 
variables; se respalda,en la teoría de sistemas. 

'b) Como uña situación de transformación histórica. 
5 $ 

Las características de los documentos quë se'encuentran den- 
tro de esta categoria de análisis, sé pueden clasificar en: 

a) Los que dan apoyo al sistema educativo, y cuyos datos no se 
interpretan a la luz de un compromiso adquirido por el cen- 

“tro educativo. â 
b) Los gue insisten en sus pretensiones transformadoras de la 

m 
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educación, sujetos a una formulación normativa de carâc- 

ter general. | A 
c) Los que analizan el carácter transformador de la educación 

y se enfrentan a aspectos sociopolíticos y educativos que ` 

participan efectivamente en la construcción de nuevos _ 

caminos para el diseño curricular. U 

En este último marco, De Ibarrola (1978 a) propone el análisis 

del contexto socioeconómico como un paso necesario para la for- 

mulación de planes de estudio; señala que, actualmente, éstos han 

favorecido a los grupos privilegiados, y propone que el diseño de los 

planes de estudio se realice a partir de un compromiso real de la ins- 

titución con las necesidades de las mayorías; hace hincapié en la 

práctica social emergente, la sintesis de investigación y docencia, 

la formación de profesores a partir de los fines señalados y la parti- 

cipación estudiântil. _ i | | 
2. Prâctica profesional. La prâctica profesional constituye la 

segunda categoría del anâlisis presentada por Glazman y Figueroa 

(op. cit.), y es utilizada para describir algunos de los fundamentos 

del currículo. | 
Por práctica profesional se entiende la especificación de las 

actividades propias de cada carrera, o la conjunción de las tareas de 

un solo campo de acción; considerando los requerimientos sociales 

(Villarreal, 1980). Muchas de las metodologías propuestas han 
tomado como punto central a la práctica profesional, la cual puede 

tener dos dimensiones fundamentales en la enseñanza superior: 

una se refiere al tipo de actividad propia de la profesión y se deriva 

de la disciplina, y la otra al nivel de comportamiento que alcanza el 

alumno universitario. e 
Entre las características más sobresalientes del concepto de 

práctica profesional, se encuentran: i 

| 

a) Sintetiza las tareas de un campo de trabajo. 
b) Abarca las tareas de requerimiento social. : 

c) Mantiene una íntima congruencia entre profesión y proble- 
mática social. po 

d) Se evalúa en función de la problemática social. 

e) Requiere establecer, para su definición, relaciones histôri- 
cas con el desarrollo científico y tecnológico. l 

J) Se constituye a partir de indicadores tales como, políticas 

presidenciales, eventos mundiales, avarices científicos e 

industrialización, desarrollo y masificación de servicios, 
instituciones públicas y movimientos politicolaborales. 

Debe contemplar áreas de conocimientos y objetivos parti- 
culares. | 

h) Debe apoyarse en procesos técnicos. 

1) Debe tener un espacio social para cada práctica, 

a 
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J)‘ Debe considerar el número de personas que afecta la activi- 
dad. NY — a 

Con respecto a la ubicación de la práctica profesional en la pro- 
blemática social, autores como Ribes y Ferrández (1979) señalan 
que ésta debería estudiarse como una problemática potencial, pues 
actualmente la práctica profesional responde a los intereses de la 
clase dominante y, al ajustarse a las relaciones de venta de la fuerza 
de trabajo, se reduce al valor de uso que la mercancía pueda tener. 

3. Interdisciplinariedad. Ésta es la tercera categoría utilizada 
como fundamento teórico, a partir del cual se han desarrollado 
metodologías curriculares. +? 

Al parecer, hay divergencias con respecto a la conveniencia de 
implantar los currículos bajo.el supuesto de la interdisciplinarie- 
dad; en los puntos de vista a favor, se señala que al eliminar el exce- 
sivo parcelamiento de la ciencia, sería posible una reconstrucción 
cognoscitiva que integre diversos campos disciplinarios: otros 
señalan la dificultad de da implantación de dicho criterio, tanto 
para alumnos como para docéntes e instituciones. 

4. El docente. La forma en que el docente se ha integrado enel 
desarrollo curricular ha sido como autoridad y único poseedor del 
conocimiento, además de que se le han adjudicado un ejercicio 
mecánico y un desligamiento,de su entorno laboral y social. Las 
nuevas propuestas para los cambios curriculares tratan de delimi- 
tar su función en el sistema socioeconómico y la educación escolar; 
a partir de esto, los autores deberán plantear opciones para la for- 
mación del docente universitario. INEA 

5. Elestudiante. Esta es la última categoría que citan Glazman 
y Figueroa (op. cit.) para la fundamentación del currículo. 

Se ha considerado al estudiante desde dos enfoques principa- 
les: por un lado, se analizan sús caracteristicas con fines de orien- 
tación vocacional'o ubicación profesional y, por el otro, se le consi- 
dera como un elemento activo y responsable de su proceso 
educativo. A 

er es A E A 
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Como se observa, actualmente no es posible realizar el estu- 
dio de una teoría curricular completa qué haya integrado aportacio- 
«nes de diferentes campos. Los'supuestos teóricos que respaldan a 
las metodologías del diseño curricular difieren entre ellas, pues 
cada una hace hincapié en aspectos que no son importantes o son 
tratados de modo diferente por las otras: sin embargo, podemos 
observar que los supuestos teóricos fueron construidos con base en 
teorías psicológicas del aprendizaje y la personalidad, y teorías 
sociales y educativas. Son pocas las metodologías que se guían por 
una sola concepción teórica pues la mayoría integra aspectos psico- 
lógicos, sociales. y educativos. + ; 

E 
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Esbozo de las propuestas curriculares 

La mayoría de las propuestas presentan modelos entendidos 
como planteamientos teoricom€todolôgicos a los cuales ubican . 
en un marco de referencia mâs o menos preciso, a la vez que asu- ` 
men una concepción determinada y proponen, algunos linea- * 
mientos para el desarrollo. curricular azman y Figueroa, op. 
cit., pâg. 383). 

Ante la dificultad de encontrar un principio que integre las pro- 
puestas metodológicas, se resumirán algunas de ellas con el fin de 
formar una idea general de la situación actual de esta área. 

Propuesta curricular de Tyler( 1979, págs. 7-8). Uno de los pri- 
meros modelos que tuvo cierta influencia en México, fue el de Ralph 
Tyler, quien afirma que para elaborar el currículo es necesario res- 
ponder a las siguientes preguntas: 

¿Qué fines desea alcanzar la escuela? i 
De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, 
¿cuáles ofrecen probabilidades de alcanzar esos fines? 

riencias? : 

l. 
2. 

3. ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas expe- ' 

4. ¿Cómo podemos comprobar sise han alcanzado los objetivos ` 
propuestos? 

Con respecto a la primera interrogante, Tyler considera que las 7 
metas. y los objetivos educativos son imprescindibles y se deben ' 
transformar en criterios para seleccionar el material, bosquejar el | 
contenido del programa, elaborar los procedimientos sde enseñanza 
y preparar los exámenes. Tyler señala, además, la falta de una filo- 
Sofía de la educación que guíe la formulación de los juicios deriva- 
dos de los objetivos 

Los criterios de seleción de los objetivos piden variar desde las 
necesidades psicológicas de los individuos hasta los problemas de 
la vida actual; sin embargo, ninguna fuente de información consi- 
derada aisladamente, puede ser una base de decisiones sensatas. 
Entre las posibles fuentes de información, Tyler señala: 

. El estudio de los propios educandos. 

. El estudio de la vida contemporánea fuera: de la escuela. 
. Las consideraciones filosóficas. 
. La función de la psicología del aprendizaje. 
. Los especialistas en distintas asignaturas. OH» Go NN — 

Del total de objetivos que se pueden formular, deberán aplicarse 
algunos filtros, tales como seleccionar a aquellos que cumplan con 
las funciones más amplias; tomar en cuenta los valores materiales 
y el cumplimiento de las condiciones intrínsecas del aprendizaje. 

r 

ET S 

! 

e E 



I'r ia ct e TA 

AA, min myg Bn Ha 

mE y . g a 
G y f “ E y 

E. 

30 ÚNDAD 1. FUNDAMENTOS TEONICONETODOLÓGICOS 

Posteriormente, “se deer nan los objetivos para seleccionar y 
orientar las actividades del aprendizaje; esto se realiza de acuerdo 
con el tipo de conducta que se pretende inculcar al estudiante y el 
contexto en él cual se desarrollará esa conducta. Una vez determi- 

- nados los objetivos, se seleccionarán las actividades que permitan, 
con mayor probabilidad, alcanzar los fines del aprendizaje. La 
expresión experiencias de aprendizaje se refiere a la interacción 
que hay entre el estudiante y, las condiciones del medio en que se 
desairolia, i 

Los principios generales: para seleccionar las actividades del 
aprendizaje son: 

a) Que la ed oai permita al estudiante Er el tipo de 
conducta que aparece 'indicada en el objetivo. : 

b) Que obtenga satisfacción al practicar la conducta. 
c) Que la conducta propuesta se encuentre dentro de las posi- 
et del alumno, * 
d}: Que permita alcanzar, los objetivos. 
e). Que contribuyan:a la concreción de más de un objetivo de 

aprendizaje, 4 

Despuês de selecciónar las experiencias del aprendizaje, éstas 
deberán organizarse de manera efectiva. Los criterios principales 
para su organización son: continuidad, secuencia e integración, Los 
principios organizadores" pueden ser asignaturas, temas amplios o 
combinaciones entre ellos; estos principios se aplican en un nivel 
alto, y se consideran otros para niveles intermedios y bajos. Después 

- de haber organizado las experiencias del aprendizaje y seleccionado 
: los principios de organización, se realiza la planeación. 

Por último, se debe contemplar la evaluación de las actividades 
del aprendizaje para determinar si se alcanzan los objetivos preten- 
didos y precisar los aciertos y los errores del plan; al realizar la eva- 
luación se deberá juzgar la conducta del alumno durante todo el 
proceso. Por medio de la evaluación se deberán obtener explicacio- 
nes o hipótesis posibles de los aciertos y los errores mismos que 
deben verificarse a la luz de nuevos datos. 

Propuesta: curricular de Johnson (1977), Johnson, presentó 
un modelo para la elaboración del currículo, del cual describiremos 
a continuación BOS los aspectos generales. 

1. El Gori se concibe como una serie de resultados del 
aprendizaje, previamente estructurados e intencionales, en 
relación con diversas âreas de contenido =por ejemplo, cono- 
‘cimientos técnicos y valores. —. 

2. El proceso de selección de los resultados que se esperan del 
aprendizaje es determinante para formular un currículo; 
debe realizarse con una previa delimitación de criterios. Las 
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fuentes por seleccionar se encuentran en la cultura disponi- 

ble, la cual puede ser disciplinaria o no disciplinaria. 

3. Todo currículo debe tener una estructura que revele el orden 

necesario para la enseñanza, y que refleje las relaciones - 

taxonómicas de sus elementos. e 

4. La función del currículo es gular la enseñanza, entendida 

como una interacción entre el agente de enseñanza y los 

estudiantes, guienes deben realizar actividades con un con- 

tenido cultural. l a 
5. En todo currículo debe haber una fase de evaluaciôn gue 

incluya los puntos señalados anteriormente, y permita 

encontrar los errores estructurales y las omisiones de la 

selección de contenidos. | i 

6. La enseñanza se deriva del curriculo; su efectividad está 

representada en las metas que en él se proponen. En un mis- 

mo curriculo, es posible hacer comparaciones entre los pla- 

nes de enseñanza y los profesionales que emplean un mismo 

plan. 

Propuesta curricular de Villarreal (1 980). Villarreal diseñó un 

proyecto para la elaboración de nuevos planes y programas de estu- 

dio de la Facultad de Química de la UNAM, al que denominó Planea- 

ción académica integral. | 
Este autor considera que su proyecto puede ser útil en el dise- 

ño de planes y programas de estudio para las carreras que se 

imparten en el nivel superior, y que se hallan en estrecha rela- 

ción con el sistema productivo del país. Dicho proyecto incluye 

una serie de modelos que consideran la función de las universi- 

dades autónomas en el contexto socioeconómico —regional o 

nacional- en que se encuentran, y en la nómina de los egresados, 

con sus posibilidades, en el país. Como metodología, el proyecto 

contempla, en el curso de una red secuencial, desde la implanta- 

ción de un modelo material de captación de necesidades y deman- 

. das del país en materia educativa, hasta la integración de los pla- 
nes de estudio, con base en un modelo de distribución curricular 

que pretende ofrecer opciones en los niveles de formación profe- 

sional. l 

Los pasos que siguió el autor (op. cit., pág. 11) para diseñar el 

modelo, se resumen a continuación: i 

1. Definir el problema, es decir, el sistema formal que se vaa 

diseñar. : DN l 

2. Asumir un marco teórico. | 

3. Definir la estructura del sistema, con base en la teoría asu- ` 

mida. ba 
M 

Para Villarreal, el problema consiste en seleccionar y elaborar 

contenidos académicos y metodologías educativas tomando como 



Y 

ER Mr + 

32 UNIDAD 1. FUNDAMENTOS TEORICOMETODOLÓGICOS ` 

real criterio de referencia las necesidades planteadas por la comu- 
nidad de que se trate. 8 , E 

El sistema que se diseñará es el plan de estudios, por el que se 
entienden las disposiciones sistemáticas y coheréntes de conteni- 
dos académicos y metodologías educativas. : 

El marco teórico es el de la planeación académica integral, visto 
como un modelo y una metodología, y se centra en el binomio cau- 
sal necesidades del país-carreras necesarias por periodos defini- 
dos, los cuales son analizados sincrónica y diacrónicamente en 
relación con un esquema actual. Ea 

Para estructurar el sistema, primerò se establecen la red 
secuencial y los modelos. El núcleo del modelo para la obtención de 
planes y programas de acuerdo con el modelo establecido, lo consti- 
tuyen las siguientes etapas (Ibid., págs. 12-13) (se omitieron aque- 
llos elementos que son propios de la química): . 

. Diseño de la red secuencial y los modelos particulares. 
Elaboración de las matrices de investigación de las necesi- 
- dades del país, ¿A E 

3. Definición del perfil dé las carreras seleccionadas, a partir 
-de los requerimientos curriculares concretos. 

. Determinación de los requerimientos curriculares de apoyo. 
- Distribución de los contenidos académicos en áreas de asig- 
natura y.cursos. E : 

.*Definición de los objetivos académicos por asignaturas y 
“Cursos, ` Ji | g 

: Diseño de proyectos pedagógicos para las asignaturas y los 
recursos, A yb 

- Diseño de los programas de las asignaturas y los cursos. 
. Distribución de áreas académicas, asignaturas y cursos 

Na 

oo N Oo a 

dentro de los planes de estudio. 

La red secuencial es una delas partes medulares de la estructu- 
ra del sistema, y se define (Ibid., pág. 13) como: 

.. el conjuntó de actividades, grupos de participación, 'Submodelos 
de trabajo y eventos gue, con base en un determinado orden racio- 
nal, constituye la meta a seguir en el diseno de planes y programas 
de estudio. w. 3 

Dêacuerdo con lo anterior, las actividades que desempeñará el 
`- equipo de diseño son: i . 

1., Investigación de las necesidades del país en materia de edu- 
¿cación y en el ámbito de la profesión. 

2. Definición de las carreras necesarias en el ámbito de la pro- 
fesiôn. E | by i 

3. Definición de perfiles. 
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4. Definición de áreas académicas y asignaturas. 

5. Definición de objetivos académicos. 
6. Integración de planes de estudio. 

Las características más sobresalientes del proyecto son: 

+ La elaboración de matrices que recogen información, tanto de 

necesidades sociales como profesionales y académicas. 

e La determinación de las carreras necesarias en el ámbito 

específico de la profesión, y la selección de las que habrán de 

impartirse. 

+ La estructuración de los programas de las asignaturas, de los 

cursos a impartir, de los requerimientos curriculares y de la 

definición del perfil deseado para el egresado universitario. 

Para el diseño y la aplicación de su proyecto, Villarreal asume el 

método de análisis global de sistema, en este caso el método dialêc- 

tico estructural (Ibid., pág. 30), al que define como un método cuali- 

tativo, cuyo propôsito es x 

...dar a conocer, en un primer nivel, los elementos generadores como 

resultado de la detención de opuestos internos propios de los paráme- 

tros que determinan al sistema. En un segundo nivel, plantear opcio- 

nes que relacionan los opuestos internos del sistema'en cuéstión. 

Para operar con este método, se definen los siguientes paráme- 

tros categóricos del sistema: 

a) Responsabilidad social. 
b) Responsabilidad personal. 
c) Responsabilidad académica. 

Al realizar el diseño curricular, las entradas consisten en las 

necesidades sociales, personales y académicas; y:la salida, en el. 

plan de estudio. Según Villarreal, los parámetros se establecen por 

medio de la detección de las contradicciones u oposiciones internas 

del sistema dinámico. 
En el ámbito de la responsabilidad social (Ibid., pág. 32), la 

autonomía se establece entre: 

...A,) necesidades transferibles a términos curriculares derivados del 

sentido en que se desarrolla actualmente un país y A,)los requerimien- : 

tos planteados por el sentido en que según. la institución educatva . 

debiera desarrollarse... 

En el ámbito de la responsabilidad personal (Ibid., pág. 33), la 

oposición se establece entre: y. 
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i B,) algunos conocimientos adguiridos por los alumrìos para su pre- 
paración profesional y B,) las necesidades se derivan de la protección 

gn de sus intereses individuales o sociales, lo gue'por. todos conceptos 
; resulta legítimo... q os 

En el terreno de lo académico (Ibid., pág. 34), hay una oposición 
entre: | - 

i A a E F ar EE 

| eC) una preparación particularmente orientada hacia los últimos 
q avances de la especialidad y C,) las posibilidades y conveniencia de 

at aplicación en nuestros países...  * ; ` 

. De acuerdo con Villarreal, para asumir la responsabilidad del 
a. - diseño de planes de estudio, es necesario definir las caracteris- 
i ticas de la relación entre UNAM y el Estado, y atender, además, los 
E factores de la profesión universitaria y de la profesión en la prácti- 
| . . : Ca, definidas por su área de actividad, por la influencia de la profe- 
| siôn, y por la calidad de la relación que se establece entre el nivel 

académico del profesionista y el grado en que el ejercicio de la profe- 
sión responde a las necesidades que lo generaron. 

i Con respecto al diseño de programas académicos específicos 
Ro y basados en los objetivos, deberân delimitârse con base en la 
4  * + práctica profesional, la cual opera en un marco social, e implica 
i la realización de acciones específicas que, a su vez requieren de 
i ” un apoyo; es decir, requieren tanto de una preparación académi- 
po “ca que asegure su eficiencia, como de un nivel de conciencia que 

a asegure la optimización en las decisiones y el sentido adecuado 
de la práctica de tales acciones. 

Asimismo, en éste diseño de programas, debe advertirse que la 
preparación académica para la práctica profesional depende de las 
habilidades cognoscitivas y del nivel de conciencia que requieren 
las acciones, y qué se expresan en las actitudes. Por tanto, los obje- 
tivos tienen que plantearse en-têrminos de recursos y/u opciones. 
En este proyecto, dichos objetivos se determinan con el acopio de 
recursos tales como conocimientos, habilidades y actitudes que se 

*. - adquieren durante el proceso docente. 
Dado que los objetivos son parte integral del método, requieren 

i - también de una “dialectización” que se constituye con referencia a 
[o> ' los parámetros de responsabilidad social, profesional y académica. 

Para distinguir los objetivos académicos programáticos de los 
. potenciales, se pueden emplear condicionantes internos (Ibid., 

i pág. 53) tales como: “...a) importancia programática relativa; b) 
f tiempo requerido para la-consecución docente del objetivo; y c) 
| ” recursos didácticos necesarios para conseguir el objetivo en cues- 

tión”. : | ab ` 
Propuesta para el diseño de planes de estudio de Glazman y 

De Ibarrola (1978). Esta propuesta está dirigida al diseño de planes 
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de estudio; sin embargo, comparte muchos de los elementos del 
diseño curricular en el sentido general. 

El modelo que proponen las autoras se puede dividir en cuatro 
etapas: | l 

1. Determinación de los objetivos generales í del plan de estu- | Uu 
dios. 

2. Operacionalizaciôn de los objetivos general es. Incluye dos 
RODER | 

a) Desglosamiento de los objetivos generales en objetivos | pa 
específicos; éstos constituyen el nivel último del plan de 
estudios. ! 

b) Agrupación de los objetivos específicos, en conjuntos, los 
cuales constituirán los objetivos intermedios del apren- 
dizaje. Estos objetivos son los propios cursos. ` 

'3. Estructuración de los objetivos intermedios. Incluye las || 
siguientes subetapas. 

a) Jerarquización de los objetivos intermedios. 
b). Ordenamiento de los objetivos intermedios. 
c) Determinación de metas de capacitación gradual. 

4. Evaluación del plan de estudios. Incluye las ‘siguientes sub- a | 
etapas: ̀  

a) Evaluación del plan vigente. 
b) Evaluación del proceso de diseño. 
c) Evaluación del nuevo plan 

De acuerdo con las autoras, en esta metodología se hië hincapié 
en que los planes de estudio se elaboran de una forma verificable, 
sistemática y continua. Verificable no en función de opiniones o 
intereses particulares, sino con base en una fundamentaciôn; siste- 
mática, por el hecho de que se considera que cada decisión afecta al 
plan en su totalidad; y continua, porque asume la imposibilidad « de : 
evaluar un plan de estudios por tiempo indéfinido pues, de ser así, no | 
se respondería a las necesidades sociales e individuales. Pa 

En la elaboración de planes de estudio, es posible distinguir. 
entre los resultados que se persiguen y la organización de recursos, 
procedimientos y formas administrativas para lograrlas. 

La selección y determinación de los resultados por alcanzar 
depende de condiciones externas a la institución educativa, condicio- 
nes tales como “el profesional, el alcance de las disciplinas, la práctica 
profesional, las necesidades sociales, la legislación educativa, los 
principios del aprendizaje, etcétera” (Ibid., págs. 14- -15). 

| | 

| 
| 
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La organización de recursos, procedimientos y formas adminis- 
'trativas “dependen de circunstancias propias de la institución edu- 
cativa; principalmente, del nâmero de alumnos a los gue atiende a 
un mismo tiempo, su legislaciôn y organizaciôn internas y los 
recursos de que dispone” (loc. cit.). r 

Por último, la utilización de los objetivos del aprendizaje en tres 
: niveles, -general, intermedio y especifico- desprende ventajas que 
, permiten: : 

Toa 

1. Centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno 
desde el momento mismo de la concepción del plan. 

2. Planear, Organizar y ordenar. no sólo los contenidos de la 
enseñanza, sino también los comportamientos que deberán 
alcanzar los estudiantes. ; 

3. Eliminar la definición a priori de las materias, áreas o módu- 
los como formas de organización del plan de estudios, y faci- 
litar un análisis de todos los contenidos y comportamientos 
incluidos en dicho plan. Â 

4. Facilitar la comunicación entre los participantes en el pro- 
ceso educativo. i 

5. Constituir una base objetiva en la selecciôn de recursos, 
métodos, medios y experiencias necesarios para facilitar y 
encauzar el aprendizajé. 

6. Realizar una evaluación objetiva del aprendizaje de los 
alumnos y del propio plan de estudios. - 

Glázman y De Ibarrola (1983) hacen una severa crítica a la 
propuesta anterior, dada la imposibilidad de aprehender una rea- 
lidad social y educativa por los medios comúnmente propuestos al 
-control administrativo, más que al académico, que se ejerce por 
medio de los objetivos, de la evaluación -como un recurso que per- 
Mitiría salvaguardar la forma inicial de la estructura del método- 
y por la prioridad que se otorgá a la representación y no a la parti- 
cipación. CS A i “ 

Propuesta curricular de Arnaz (1981 a). Este autor propone 
una metodología de desarrollo curricular que incluye las siguientes 

- etapas sucesivas: + 

1. Elaboración del currículo, que a su vez consta de las siguien- 
tes fases: a 

MW. E> Š 

a) Formulación de los objetivos curriculares: tomando 
como criterios esenciales la delimitación de las necesi- 
dades, las características del alumno al ingresar, la ela- 

+ boración de un perfil del egresado y la delimitación de 
objetivos curriculares. 
"b) Elaboración del plan de estudios: por medio de la selec- 

ción de los contenidos, la derivación de objetivos par- 

$ 

A da 
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ticulares de los objetivos curriculares y la estructura del ; 
plan de estudios de acuerdo con los cursos. 

c) Diseño del sistema de evaluación: para ello es menester 

definir las políticas del sistema de evaluación, determi- 

nar los procedimientos óptimos para efectuarla y carac- 

terizar los instrumentos de evaluación necesarios. 

d) Elaboración de las cartas descriptivas para cada curso: 

éstos deberán contar con la elaboración de los propósi- 

tos generales, de los objetivos terminales, de la especifi- 

cación del contenido, del diseño de experiencias de 

aprendizaje y de la definición de los criterios y medios 

| para la evaluación. 

—— 

me cyr 

2. Instrumentación de la aplicación del currículo, lo que implica: 

a) Entrenamiento de profesores. 
b) Elaboración de las formas de evaluaciôn pertinentes. 

c) Selección y evaluación de los recursos didácticos. ; 

d) Ajustes del sistema administrativo y adaptación de las 

instalaciones fisicas gue hay o la adguisiciôn de las 

necesarias. 

WN NNYN CY 

3. Aplicaciôn del currículo. dr 
1 4. Evaluación del currículo. Implica la evaluación de los siguien- 

tes elementos: el sistema de evaluación, las.cartas descripti- 

vas, el plan de estudios y los objetivos curriculares. 

Propuesta “curricular de Acuna, Vega, Lagarde y Angulo 

(1979). Estos autores proponen un modelo de desarrollo curricular 

que abarca las siguientes etapas: ' 
aey nyw nyd CY = 

1. Análisis y estudio de una realidad tanto educativa como so- 

cial: este estudio debe comprender cuestiones tales como i 

aportaciones cientificotecnolôgicas de la comunidad, aspec- 

tos socioeconómicos y culturales, planes de estudio vigentes E 

y análisis de instituciones e individuos. i 

2. Diagnóstico y pronóstico de la situación social, de manera | 

específica, de las necesidades; para ello se toman en cuenta | 

los resultados del estudio de la etapa anterior. y 

3. Determinadas lás necesidades, se plantea como posibilidad E 

de solución una propuesta curricular que abarca tres aspec- | 

tos esenciales: selección y determinación de un marco teóri- i} 

co, diseño de programas y planes de estudio, y elaboración de 

recursos didácticos. : ; 

4. Evaluaciôn tanto interna como externa de la propuesta 

curricular. i 
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Los mismos autores elaboraron un miodelo para el manejo del 
proceso administrativo. ty 

Proyecto curricular de la Escuela de Psicologia de la ENEP- 
Iztacala. Entre las metodologias aplicadas en los últimos anos en la 
enseñanza superior, destacan las de algunas escuelas y facultades 
'de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); de todas, una de las 
que mayor difusión ha tendio es la de la Escuela de Psicología de la 
.ENEP-Iztacala. El contenido de este proyecto descrito por Ribes y 
Fernández (1980), contempla los siguientes aspectos: ` 

. Necesidad de cambio del plan actual. 
- Descripción del plan de estudios vigente. 
. Estrategia general para la definiciôn de objetivos profesio- 
nales. : E 

. Especificación de las actividades profesionales del psicó- 
logo. > o A l l ; 

» Características académicas del modelo propuesto. 
. Análisis de costos. o 
. Descripción del proyecto. A 
- Perspectiva de la psicología como ciéncia y profesión. 
: Determinación de necesidades... 

10. Currículos y objetivos profesionales. 
11. Organización y objetivos curriculares. 
12. Nuevo plan de estudios de la carrera. 

DONADO A omD'G— 

£ N è 

> La determinación de los objetivos profesionales de este pro- 
yecto curricular se hizo con base en la problemática potencial 
que la comunidad plantea al psicólogo, independientemente de la 
demanda momentánea. Con el fin de determinar las categorías 
genéricas de la actividad profesional del psicólogo, se especifica- 
ron cuatro dimensiones básicas para el análisis de la actividad 
profesional: . >- ` > ' ae Ya . 

1. Los objetivos de la actividad. 
2. Las áreas generales de la actividad. . Ñ : 
3. Las condiciones socioeconómicas én que se desenvuelve 

_ dicha actividad, T o 
. 4. El número de personas que afecta la actividad. - 

" _ Estas dimensiones se desglosaron, a su vez, en los siguientes 
elementos: * de ICE: 

' a) Los objetivos de la actividad profesional del psicólogo se 
definieron en términos de las siguientes tareas: rehabilita- 
ción, desarrollo, detección, investigación y planeación, y 
prevención. $ T E 
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b) Las áreas contemplan los siguientes sectores: salud pública, 
producción y consumo, instrucción y ecología, y vivienda. 

c) Las condiciones económicas en que se desenvuelve la acti- 
vidad son: urbana desarrollada, urbana mar; nada, rural: 

desarrollada y rural marginada. 
d) Por último, las condiciones en las que se desenvuelve la 

actividad profesional son: individuos, grupos urbanos y ` 
grupos institucionales.. 

Con base en estas cuatro dimensiones, se construyeron matri- 

ces gue delimitaron el marco de referencia para orientar el currícu- 

lo y las condiciones de enseñanza. La característica del modelo de: 

la Escuela de Psicología de la ENEP de Iztacala, está enfocado a un 

conjunto de métodos y procedimientos que facilitan el aprendizaje 

individualizado del estudiante. Los objetivos se agrupan én módu- 

los y se contemplan simultáneamente tres sectores: la enseñanza 

teoricoexperimental, el servicio social continuo y la investigación 

sistemática aplicada. 
Los autores de esta òbra consideran que las características del 

modelo mencionado anteriormente se centran en: 

1. Consolidar en su currículo la identidad científica y profesio- 
nal del psicólogo. 

- 2. Vincular el entrenamiento con la acción de la profesión. 
3. Establecer el análisis propio del currículo como un factor 

constante para consolidar la adecuaciôn del profesionista. 

Proyecto curricular de la Escuela de Psicologia. de la ENEP- 
Zaragoza. Otra de las metodologías en que se ha aplicado la rees- 
tructuración curricular es la de la carrera de psicología de la ENEP- . 
Zaragoza, la cual, de acuerdo con Arredondo (1979 b), comprende 
las siguientes fases: 

1. Análisis previo. En este análisis se realiza una evaluación 
del currículo vigente que incluye: la evaluación del desarro-. 
llo de la psicología, la comparación entre el currículo vigente 
y diferentes propuestas institucionales, y el diseño de indi- 
cadores tentativos de la eficacia del sistema. 

2. Detección de necesidades nacionales. 
3. Perfil profesional del psicólogo, en el cual éste debe contestar 

a preguntas tales como: ¿dónde labora?, ¿qué hace?, y ¿cómo 
. lo hace? ; 

4. Mercado de trabajo. 
5. Recursos institucionales, que comprende: presupuesto de 

operación, personal docente, iùstalaciones, materiales, pro- 
gramas vigentes y sistema academicoadministrativo. 
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6." Análisis de la población estudiantil, que contempla: perfil 
profesional del estudiante de la ENEP-Zaragoza, demanda 
«estudiantil y deserción y proyecciones futuras. 

Proyecto curricular UAM*Iztapalapa. Ésta es otra de las meto- 
dologías aplicadas en el nivel superior; en ella se emplea como 
modelo de creación de matrices de trabajo-aprendizaje de trama 
educacional múltiple. Una matriz se compone de: un problema 
como línea directriz que conduce el aprendizaje y varios segmentos: 
de introducción y orientación del aprendizaje y el trabajo, de guía de 
conducción del aprendizaje y el trabajo; de transformación de la 
ciencia en sus elementos; y de correlación entre la ciencia y sus ele- 
mentos de aplicación. Ko E 

Estas matrices se convierten en módulos, pero tienen su orien- 
tación en cursos-asignatura que al confrontarse con los problemas 
se corivierten en tales módulos. sr 

. Para finalizar con esta sección, y antes de describir la metodolo- 
: gía presentada en este texto, es importante resumir algunas de las 
observaciones críticas que señala Díaz-Barriga (1981) sobre las 
condiciones de las metodologías curriculares. : 

Díaz-Barriga considera que es muy difícil hablar de metodología 
de derivación curricular, pues la situación de la teoría es precaria, 
no obstante las necesidades prácticas de las instituciones de con- 
tar con ellas. `` ; R i 

Señala, además, que lo qtie prevalėce en las instituciones edu- 
- cativas son metodologías para el diseño de los planes de estudio, las 
cuales contemplan cinco fases: diagnóstico de necesidades, deter- 
minación del perfil y objetivós, estructura curricular, elaboración 
de programas y evaluación. ;. 

Con respecto al diagnóstico de necesidades, Díaz-Barriga cues- 
tiona hasta qué punto dichas necesidades están ya impuestas por 
las caracteristicas estructurales del país y, por tanto, al construir 
un plan de estudios, sólo se barniza la fachada, “de tal suerte que en 
“una sociedad dividida en clases, un diagnóstico de necesidades se 

` realiza a partir de.los intereses de una de ellas, imponiendo sus 
valores como absolutos al resto de las otras” (op. cit., pág. 28). 

Alrespecto, Glazman y De Ibarrola (1983), al hacer una crítica a 
su metodología inicial, afirmán que proponerse la aprehensión de 
una realidad social y académica crea la falsa expectativa de que 
dicha Tealidad está dispuesta; y solamente debe ser aprehendida, 
empaguetada y'etiquetada para realizar un análisis curricular. 

Dado que ha prevalecido la especificación de objetivos conduc- 
tuales en el currículo, Díaz-Barriga considera que las grandes 
metas'de la educación han sido omitidas en los objetivos al restrin- 
girlos a conductas observables; de este modo, los objetivos de la 
educación quedan mermados, dévastados y desconocidos; se opa- 
can y suplantan aspectos como el contenido y su integración epis- 
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temológica, la organización academicoadministrativa y la vincula- 

ción entre universidad y sociedad. Asimi
smo, opina que los perfiles 

profesionales derivados de los objetivos dividen artificialmente la 

conducta humana en áreas. Afirma, además, que el perfil profesio- 

nal debe estructurarse con base en la práctica profesional que 

implica un “conjunto” de estudios y requiere, entre otros aspectos, 

de su historicidad y de un análisis con una
 perspectiva no sólo edu- 

cativa, sino, sobre todo, social. 

En el mismo sentido, Glazman y De Ibarrola (1983, pág. 10) cri- 

tican el uso de objetivos para lograr la operatividad del plan de estu- 

dios: afirman que “de hecho implica un co
ntrol más administrativo 

que académico (...); más que un potencial para el mejor aprendizaje, 

los objetivos conforman uno de los mecanismos más poderosos de 

consolidación de un proyecto dominante”. po: 

Para Díaz-Barriga (op. cit.), la estructura de un plan de es
tudios 

puede estudiarse desde una triple dimensión: 

1. Cómo es concebido el problema de la formación del conoci- 

miento (dimensión epistemológica). 

2. Orientaciones emanadas de las teorías del aprendizaje 

(dimensión psicológica). 

3. Desde el vínculo de universidad y sociedad (dimensión 

social). 

Con respecto ala implantación de programas institucionales, 

Díaz-Barriga considera que el docente no puede ser el ejecutor de 

una propuesta, aunque ésta sea presentada como cientifica y 

esté avalada por la tecnología educativa. Por último, al referirse a 

la evaluación curricular, considera que actualmente ésta consis- 

te sólo en buenas declaraciones descriptivas qué no operan en la 

realidad. Las aplicaciones actuales de evaluación curricular se 

circunscriben en el enfoque de sistemas y la psicología experi- 

mental; por tanto, es necesario que la evaluación se realice con 

base en la construcción de un marco teórico, con su respectiva 

derivación metodológica. La ausencia de teorías 'relegan la eva- 

luación a aspectos eficientistas. 

EL CURRÍCULO Y LOS PROBLEMAS SOCIALES 

Y EPISTEMOLÓGICOS i 

A partir de los planteamientos hechos en los. apartados prece-. ; 

dentes, y retomando las ideas de Díaz-Barriga (1981), debe desta- 

carse la importancia que tienen en el proceso de diseño curricular 

en general, y en la organización de contenidos en particular, las 

siguientes dimensiones: 
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a) La manera como se cóncibe el problema del conocimiento (nivel espistemológico). . š 
b) Los lineamientos. que se desprenden de las teorías del aprendizaje (nivel psicológico). 
c) La forma como se concibe el vínculo sistema educativo- sociedad, y, para el caso de la educación superior, universi- 'dad-sociedad. | 

Esto nos indica que en el proceso curricular no sólo intervienen ' las ciencias psicológicas y de la educación, sino también ciencias - como la sociología y la teoría: del conócimiento. * : Con respecto a los niveles epistemológico y psicológico, debe ' conducirse la organización y estructuración curricular consideran- * do como lineamientos rectorés la forma en que los alumnos van : adquiriendo, construyendo y transformando el conocimiento, de acuerdo con la etapa de desarrollo cognoscitivo en que se encuen- tran. Es de importancia para'el diseñador curricular conocer los planteamientos de la epistemología genética piagetiana, como teoría de la construcción o génesis del conocimiento en el indivi- «duo. Particularmente, en el nivel de educación superior, debe «adentrarse en el estudio de la denominada etapa de las operacio- ¿nes formales, que caracteriza la forma de pensar propia del ado- lescente y del adulto joven, para que los planteamientos curricu- lares estén acordes con las cápacidades y los potenciales de los alumnos de educación superior. En el nivel universitario, se espera que el estudiante mañifieste capacidades tales como la abstracción, la formulación y comprobación de hipótesis, la con- trastación y valoración de eventos o fenómenos complejos, la comprensión de proposiciones verbales abstractas, el' manejo de simbolos, la producción de idéas originales, etc., que son rasgos propios del pensamiento formal (Inhelder y Piaget, 1972). Ahora bien, el problema curricular epistemológico no sólo se refiere a los procesos genéticos de la producción en el alumno, sino también se relaciona con la: naturaleza misma del conocimiento. Al respecto, Pérez Gómez (1981, pág. 34) plantea que son requisitos e significativos enla selección y organización de los contenidos del currículo: ye 
t * + A i : Caracterizar el conocimiento en sus dimensiones semántica y sin- tâctica, comoforma y como contenido; identificar la estructura sustan- tiva de las diferentes disciplinás en que el hombre ha ido organizando sus conocimientos sobre diversás parcelas de la realidad, y analizar las estrategias y procedimientos metodológicos qué se utilizan para estra- tegias y contrastar las teorías... >. E i 

E n 7 N E 
; 

Apoyando lo anterior, Landerman (1985) argumenta que no existe una continuidad entre el conocimiento que la ciencia produ- ce y aquel que es interiorizado por el estudiante. Esta autora opina 
+ 
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que en todos los niveles de la construcción curricular existen filtros 

que operan en la selección, construcción y validación del conoci- 

miento escolar. Estos filtros tienen que ver con las representacio- 

- nes de lo real que poseen los individuos o grupos que participan en 

la práctica educativa institucionalizada, representaciones que se. 

refieren a la sociedad, al individuo, a la práctica profesional, a la `` A 

ciencia, etcétera. 
Conjuntamente al análisis epistemológico de :la teoría y la. 

investigación psicológica, han surgido principios de aprendizaje y 

motivación en el aula que, aunados al estudio de rasgos de persona- 

lidad y socioculturales, hacen posible el diseño de lun currículo 

apropiado a los requerimientos y las características de poblaciones 

específicas. 
Al considerar la tercera dimensión, el vínculo escuela-socie- - 

dad, se ha opinado que las escuelas, lejos de representar medios de 

cambio, han reforzado los sistemas sociales vigentes y legitimado 

las distribuciones de poder y estatus, y no han respondido a las 

demandas económicas y tecnológicas de la sociedad. Es necesario : 

- conducir, por consiguiente, un análisis sociológico de los currículos 

para cuestionar precisamente sus implicaciones y su repercusión 

social. Es indispensable valorar, desde un marco social y no sólo 

técnico o pedagógico, aspectos como quién decide, qué y a quién se 

enseña, el porqué de la organización y jerarquía de las diversas 

áreas de conocimiento, el cómo de la admisión y promoción de los 

alumnos, etc., por citar sólo algunos puntos. Recientemente, se ha 

tratado de conformar una sociología del currículo que aborde y pro- 

ponga lineamientos en relación con los problemas sociales que 

plantea el proceso curricular. En el currículo, de alguna manera, 

convergen los valores y sistemas de poder de la escuela y la socie- 

dad, por lo gue es tambiên un “mecanismo clave de control social 

sobre los jôvenes, y sobre aguellos gue lo señalan” (Eggleston, 

1977, pág. 12). i 

De este modo, puede decirse que el proceso de toma de decisio- 

nes en las diferentes etapas del diseño curricular, se relaciona con 

el control social en aspectos como los siguientes: : 

1. Cómo se estructura el conocimiento, considerando las disci- 

plinas especializadas. . 

2. Cuáles son los contenidos apropiados, en qué proporción 

deben enseñarse, en qué orden y con qué interrelaciones. 

3. Cuál es la presentación apropiada del conocimiento, cómo 

debe enseñarse, con qué maestros, usando qué tipo de tecno- 

logía educativa. 
4. Cuál es la disponibilidad del conocimiento curricular, a 

quién debe enseñarse, en qué etapa y en gu€instituciones; 

en relación con su disponibilidad, si es obligatorio, si está 

abierto universalmente o se restringe a una élite. 
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5. Cómo se evaluará el conocimiento, cómo se juzgará su adqui- 
_ . Sición, por parte de quién y a quién se le permitirá demos- 

trarlo. E ea Ma 
6. Cuáles son los valores que el currículo debe sustentar. 

A 

Por otra parte, la realidad de la práctica educativa involucra 
mucho mâs de.lo gue está formalmente explicito en el currículo. De 

. hecho, hay una diferencia importante entre las propuestas curricu- 
lares “oficiales”-y la prâctica real y cotidiana en el salón de clases; 

` -por ello se plantea la existencia de un “currículo oculto” (Jackson, 
1968, cit. por Eggleston, op. cit.) que nos enfrenta al problema de 
conciliar las necesidades y caracteristicas de docentes y educandos 
con los contenidos y requerimientos curriculares normativos. Esta 
situación nos conduce a otra de las áreas polémicas en cuestiones 
de diseño curricular: la intervención del maestro y los alumnos en 
la toma de decisiones en las diversas etapas del diseño de los 
currículos. Tradicionalmente, sus funciones se han restringido a 
las de trasmisores y receptorés, respectivamente, de los contenidos 
y métodos determinados por otros; sin embargo, recientemente 
han surgido propuestas que abogan por una participación activa y 
trascendente en el proceso curricular de todos aquellos que se 
verán involucrados en él: docentes, alumnos, padres, comunidad, 
usuarios delos servicios del futuro egresado, etc. 

En el Coloquio Internacional sobre Diseño Curricular celebrado 
en 1981, se discutió ampliamente la problemática social que con- 
lleva el diseño curricular. Se propuso que, independientemente de 

: la metodología utilizada, es necesario que toda decisión que se tome 
en relación con el curriculo sea: ' ipni 

l. Verificable, en función de: 

a) El contexto socioeconómico. , 
b) Elavance del conocimiento y êl ejercicio de la profesión. 
c) La institución que 'propicia el currículo. 

' d) Lä condición real del estudiante. 

2. Sistemática y organizada, como una consecuencia del proce- 
so de manera que cada decisión repercuta en el currículo en 
su totalidad, en los métodos, los medios, los recursos y los 
demás ciclos dei sistema escolar. ` : 

3. Continua, porque debe evaluarse el currículo permanente. 
4. Participativa, porque se debe involuérar a todos los sectores 
comprometidos, en especial a maestros y alumnos. 

En conciusión, los. problemas del currículo no son sólo técnicos, 
sino también politicosociales;.se requiere pasar del plano de lo for- 

- mal al plano de:lo real, reflexionar sobre el valor científico de los 
+ cy A 
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planes, su vinculación con el desarrollo economicosocial del país y 
con los avances científicos y tecnológicos (Diaz- Barriga, op. cit.). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 
BÁSICA DE DISEÑO CURRICULAR 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

En las secciones anteriores se.ha descrito el diseño curricular 
ubicado en la planeación universitaria, se señalaron la diversidad 
de concepciones sobre el currículo, los postulados teóricos y las 
propuestas teoricometodológicas. 

En la presente sección describiremos una metodología de dise- 
ño curricular elaborada por Díaz B., F.; Lule, M.; Pacheco, D.; 
Rojas S. y Saad, E. Esta metodología es producto de una amplia 
revisión sobre diversos documentos referentes al currículo, y ha 
sido aplicada y probada en el diseño de un currículo en psicología 
educativa, en la creación de una especialidad en terapias sistéma- 
ticas, y en la reestructuración del plan de estudios de la licenciatu- 
ra en psicología de la Universidad Anáhuac. Asimismo, ha sido 
adaptada para el diseño de un currículo destinado a adolescentes 
con deficiencia mental, y en la creación de otro, para el nivel de 
educación básica destinada a la formación de habilidades de pen- 
samiento crítico. Esta metodología puede generalizarse a carreras 
de índole social y humanística a nivel de educación superior. 
Consta de cuatro etapas generales (véase fig. 1.5), subetapas de 
cada etapa general, actividades específicas de cada subetapa, y 
medios utilizados en cada etapa. Se incluyen product os que resul- 
tan de su aplicación. ` 

Dada la extensión de los materiales, no es posible presentar los 
productos en el presente documento. En caso de que el lector se 
interese por algún material específico, puede dirigirse a las autoras, 
en el Departamento de Psicología Educativa en la Facultad de Psi- 
'cología de la UNAM. 

En esta metodología se intenta ser general y operativo, por lo 
que se señala la importancia-de los elementos imprescindibles del 
diseño curricular, mismos que futuros diseñadores deben adaptar 
a sus propias condiciones, agregando o reestructurando las activi- 
dades necesarias, derivadas del marco teórico que asumen y de las 
condiciones específicas en las que desarrollen su trabajo. 

Por otra parte, en dicha metodología, más que abordar todos los 
aspectos necesarios para el diseño curricular de una:manera muy 
general, se puntualizan los aspectos que se consideran esenciales 
académicamente, en un nivel de especifidad que puede resultar útil 
para el diseñador curricular (por lo que no se incluirán aspectos 
administrativos ni de recursos). 

i 
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En el transcurso del texto se profundizará en la descripción `- T 

de cada etapa con sus subetapas, actividades, medios y produc- ;: i 

tos. Por el momento sólo describiremos de manera muy general , 

cada etapa y subetapa, con la finalidad de ubicar de manera glo- 

bal la metodología. ¡PS 

Etapa 1. Fundamentación de la carrera profesional 

Para que el diseñador cuente con bases sólidas que le permitan 

tomar decisiones primero es necesario establecer los fundamentos 

de la carrera que se va a diseñar. f 

La primera etapa de la metodología consiste en la fundamenta- 

ción del proyecto curricular. iu 

Es necesario establecer la fundamentaciôn por medio de la 

investigación de las necesidades del ámbito en que laborará el pro- 

fesionista a corto y largo plazo. La detección'de estas necesidades 

también sitúa a la carrera en una realidad y en un contexto social. 

Una vez detectadas las necesidades, se analiza si la disciplina 

es la adecuada para solucionarlas y si existe un mercado ocupacio- 

nal mediato o inmediato para el profesional. 

Con el fin de no duplicar esfuerzos, se investigan otras institu- 

ciones que ofrezcan preparación en dicha disciplina. 

Ya que el proyecto de creación o reestructuración de una carre- 

ra compete a una institución educativa, deben analizarse los prin- || 

cipios que la rigen, con el fin de adaptarse a ellos sin que se desvir- ` 

túen las habilidades que debe obtener el egresado para solucionar 

las necesidades sociales, que constituyen la base del proyecto 

curricular. Asimismo, deben considerarse, por medio de investiga- 

ciones y análisis, las características de la población estudiantil que 

ingresará a la carrera. 
En la figura 1.6 se muestran los elementos que sé consideran en - 

la fundamentación curricular. 

Etapa 2. Elaboración del perfil profesional | 

Después de establecer una sólida fundamentación de la carrera 

que se va a crear, es necesario fijar las metas que se quieren alcan- 

zar en relación con el tipo de profesionista que se intenta formar. 

Esto se determina con base en la fundamentación establecida. . 

La segunda etâpa de esta metodología consiste en la elabora- || 

ciôn de un documento donde se contemplen las habilidades y cono- .i 

cimientos que poseerá el profesionista al egresar de la carrera. A 

este documento se le denomina: perfil profesional. 

Para construir el perfil profesional se debe realizar una investi- -` i | 

gación de los conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles 

en la disciplina, los cuales serán la base de la carrera: 
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Posteriormente, se determinan las áreas de trabajo en que labo- 

rará el profesional, con base en las necesidades sociales, el merca- 

do ocupacional y los conocimientos, técnicas y procedimientos con 

que cuenta la disciplina. ¡ 

Para obtener las áreas de trabajo, se determinan y definen las 

tareas que desempeñará el profesional, así como las poblaciones en 

que ofrecerá sus servicios. 

La conjunción de áreas, tareas y poblaciones, implica la delimi- 

tación del perfil profesional, el cual debe contener, enunciados en 

rubros, los conocimientos y habilidades terminales u objetivos que 

debe alcanzar el profesionista. 

En la figura 1.7 se muestran estos elementos. 

2. Elaboración del perfil profesional 

Investigación 

de los conocimientos, 

técnicas y 

procedimientos 

de la disciplina 

aplicables a la solució 

de problemas 

A 
22. 23. 

Investigación Análisis Determinación 

de las áreas en las que de las tareas de poblaciones 

podría laborar potenciales donde podría 

laborar el 

O 
el profesionista del profesionista 

2.5. 
Desarrollo 

de un perfil profesional 

a partir de la 

integración de las 

áreas, tareas y 

poblaciones 

determinada 

2.6. 

Evalúación 

del perfil 

profesional 

Figura 1.7. Etapa 2: Elaboración del perfil profesional. 
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Etapa 3. Organización y estructiración curricular 

El perfil profesional establecido proporciona, a su vez, bases 

. para decidir la estructura y los contenidos de la carrera que se dise- 

ñará. : 4 ; - 

La tercera etapa de la metodología está constituida por la orga- 

nización y estructuración curricular. >>. : 

_. Con base en los rubros (conocimiento y habilidades terminal
es) 

que contienen el perfil profesional, se enumeran los conocimientos 

y habilidades especificos que debe adquirir el profesionista para 

que se logren los objetivos derivados de los rubros. Estos cono- 

cimientos y hablidades específicos se organizan en áreas de conoci- 

. mientos, temas y contenidos de la disciplina, con base en los crite- 

rios derivados de ella. i , , 

El siguiente paso consiste en estructurar y organizar estas 

„áreas, temas y contenidos en diferentes alternativas curricula- 

res, entre los que se encuentran el plan lineal o por asignatura, el 

plan modular y el plan mixto. El número y tipo de organi
zaciones 

curriculares depende, entre otros factores, de las caracteristicas 

de la disciplina, de la disponibilidad de recursos y de los linea- 

. mientos de la institución educativa. y . 

'. Por último, se selecciona la organización curricular mâs ade- 

cuada para los elementos contemplados. 

"En la figura 1.8 se esquematizan los elementos que integran 

esta etapa. +, i j 

Etapa 4. Evaluaciôn continua del currículo > 

La cuarta etapa de la metodología consiste en la evaluaci
ón con- 

tinua del currículo. — Ma 

El plan curricular no se considera estático, pues está basa
do en 

necesidades que pueden cambiar y en avances disciplinarios, lo 

cual hace necesario actualizar permanentemente el currículo de 

acuerdo con las necesidades imperantes y los adelantos de la disci- 

plina. E © j i 

Para lográrlo se debe contemplar la evaluación externa que se 

refiere a las repercusiones! sociales que puede tener la labor del 

egresado, es decir, su capacidad de solucionar problemas y satisfe- 

cer las necesidades del ambiente social. i 

-A su vez, la evaluación interna se refiere al logro académ
ico de los 

objetivos enunciados en el perfil profesional. Ambos tipos de evalua- 

ción están en constante relación de interdependencia. 

Los resultados de ambas evaluaciones conducirán a la elabora- 

ción de un programa de reestructuración curricular. 

En la figura 1.9 se muestran los elementos de esta etapa. 

a wedyn 
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3. Organización y estructuración curricular | 

3.1. 
Determinació! 

de los conocimieñtos 
y habilidades requeridas 

para alcanzar los 
objetivos especificados 
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3.2. 
Determinación 
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y habilidades 
especificados 
anteriormente 
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Figura. 1.8. Etapa 3: Organización y estructuración curricular. 
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. Mencione las fases de la planeación. nomines WRN EN 

. Explique porqué el diseño curricular se ubica en la planeación edu- 

CatÌVa cc oc 

Analice las diferentes definiciones de currículo, señale sus semejanzas ' 

o diferencias y sintetice una definición. ee 

. Explique el concepto de currículo. Exprese su opinión con respecto a: 
e An | 

a) El currículo entendido como-un proceso de cambio social. 
b) El currículo como un reflejo de la realidad educativa. 
c) El curriculo como posibilidad de solución de problemas sociales y 
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Señale algunas de lás carencias y necesidades del currículo en México, 
sb 

moje : ETENA ROL _ 
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Explique la metodología básica del presente texto en sus s cuatro etapas: 

a) Fundamentación de la carrera profesiona]. 
b) Perfil profesional. í i 
c) Organizaciôn y estructuración curricular. 
d) Evaluación. continua del currículo, 
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Unidad dos. Etapa uno: fundamentaciôn 

de la carrera profesional 

La primera etapa de la metodología que se propone en esta obra la conforma la fun- 

damentación de la carrera profesional, que comprende: el análisis de las necesidades que 

debe satisfacer el profesionista; la justificación de la perspectiva adoptada como viable 

para intervenir en las necesidades detectadas; la investigación del mercado ocupacional; 

la investigación de las instituciones que ofrecen carreras afines a la propuesta o ala que se 

pretende actualizar; la investigación de los principios, lineamientos, leyes universitarias 

pertinentes, y el estudio de las características relevantes de la población estudiantil. 

En esta unidad se presenta una breve descripción técnica de lo que diversos autores 

han escrito sobre la fundamentación dela carrera profesional, y algunas de las críticas que 

se le han hecho. Asimismo, se encontrará una descripción de las subetápas que conforme 

esta primera etapa y de las actividades que se sugieren para realizar. cada una de ellas. 

Finalmente, se presentan una serie de ejercicios con el fin de. aplicar e integrar la 

información presentada. ; 

En la figura 2.1 se puede apreciar la ubicación de la primera etapa de la metodología 

de diseño curricular. ; 

Objetivo general. El lector obtendrá recursos teoricometodológicos para ubicar en 

un contexto al proceso de la fundamentación de la carrera profesional en el proceso de 

diseño curricular. 
Objetivos específicos. El lector realizará las siguientes actividades: 

1. Ubicará la fundamentación de la-carrera profesional como una fase del proceso 

general de derivación curricular de acuerdo con la metodología. 

2. Describirá las subetapas de la fundamentación de la carrera profesional. 

3. Contrastará las concepciones teóricas que diversos autores aportan a lafund
a- 

.. " d 

mentación. de la carrera profesional. 

4. Analizará las actividades específicas que deben realizarse para cubrir cada una de 

las subetapas de la metodología propuesta, y describirá aquellas que considere 

necesarias. 4 | ; 

5. Enlistará los recursos con que se debe contar para obtener un documento que 

fundamente la carrera profesional. ; o 

6. Mencionará los productos (documentos) indispensables gue'se deriven de cada 

57 
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subetapa, para integrar la información en un documento que justifique la funda- 

mentación de la carrera profesional. . DE E 

7. Elaborará el esbozo de un anteproyecto para la fundamentación de la carrera pro- 

fesional, para un caso específico de su interés. 

CONCEPTO DE FUNDAMENTACIÓN, IMPORTANCIA, 
ALCANCES Y LIMITACIONES : 

La fundamentación de la carrera profesional está integrada por 

una serie de investigaciones previas, consideradas evaluaciones 

(véase unidad 5), que sustentan y apoyan el porqué de la creación 

de una carrera y por qué esa carrera profesional es la más adecuada 

. para resolver los problemas detectados. 

Sin una fundamentación, probablemente la carrera profesio- 

nal no tendría ninguna vinculación real con la problemática apre- 

miante del país ni con el mercado laboral; por lo tanto, carecería de 

un valor real y los egresados estarían destinados al subempleo o a 

realizar sus actividades en un área totalmente distinta de su campo 

de acción. E ; i i 

Diversos autores han destacado la importancia que tiene ésta 

primera etapa. Arredondo, en una parte de su definición de curricu- 

lo (1981 c, pág. 374), considera que ésta es el resultado de “el análi- 

sis y reflexión sobre las características y necesidades del contexto -. 

del educando y de los recursos...”; tales características y necesida- ' 

des conformarían algunas de las investigaciones necesarias para la | 

fundamentación de la carrera. 
De Ibarrola (1978 b), por su parte, señala que para fundamentar: 

un currículo se requiere especificar cuestiones referentes al conteni- 

do formativo e informativo propio de la profesión, el contexto social, 

la institución educativa y las características del estudiante. Algunos 

de estos aspectos son contemplados también por Arredondo (1981 b, 

op. cit.), quien señala que en el desarrollo curricular pueden distin- 

guirse cuatro fases. En la primera, que él llama análisis previo, se 

analizan ciertos elementos necesarios para la fundamentación tales 

como las características, condiciones y necesidades del contexto 

social, político y económico; del contexto educativo; del educando/ y 

de los recursos disponibles y requeridos: * 

Dos de las etapas que contemplan Acuña, Vega, Lagarde y 

Angulo, (1979) en su modelo de desarrollo: curricular, pueden 

corresponder a la fundamentación de la carrera. En primera, se 

contempla el estudio de la realidad social y educativa, en la cual los 

indicadores del análisis social son: condiciones económicas, socia- 

les, culturales y aportaciones cientificotecnológicas; la realidad 

educativa comprende variables institucionales, individuales y el 

análisis del plan de estudio. En segunda etapa se completa el esta- 

. blecimiento de un diagnóstico y un pronóstico con respecto a las 
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'necesidades sociales. Por sù parte, Villarreal (1978) afirma que 
debe partirse del anâlisis global de las necesidades sociales, perso- 
nales y acadêmicas, y propone gue estas necesidades conformen 
un “universo curricular” que sería la base para el diseño del 
currículo. : »' 

Arnaz (1981 a), aungue no menciona todos los elementos des- 
critos por los autores anteriores, considera muy importante preci- 
sar las necesidades gue serân atendidas por el profesionista (êste 
sería uno de los elementos considerados para la fundamentación de 
la carrera). En esta fase describe cuatro actividades: ' 

l. La identificación de los propósitos del sistéma y del suprasis- 
“tema. eE 
La selección de las necesidades qué se atenderán. 
La jerarquización de las necesidades seleccionadas. 
La cuantificación de esas necesidades. 

PON 
ï 

Este autor destaca la importancia del diagnóstico de las necesi- 
dades, argumentado la necesidad de conocer algunas caracteristi- 
cas del educando, de la sociedad en que éste (posteriormente el pro- 
fesionista) interactúa, y del medio que lo rodea.” . 

Como puedé observarse, de una u otra forma, los autores intere- 
sados en el desarrollo curricular plantean la necesidad de la funda- 
mentación de la carrera profesional. A continuación se trata de 
integrar lo mencionado por los autores y de señalar algunas activi- 
dades específicas que el interésado debe realizar. Éstas actividades 
(investigaciones de evaluación) pueden ser útiles tanto para pla- 
-near una profesión nueva, como para actualizar la fundamenta- 
ción de una carrera profesiónal, ampliarla en caso de que esté 
incompleta e, incluso, para crear otra. A 

Las subetapas que cóntempla la fundamentación de la carrera 
profesional que se propone en esté texto son: 

1.1. Investigación de las necesidades que abordará el profesio- 
= nista. SŴ l ' 

1.2. Justificaciôn de la perspectiva a seguir como la mâs viable 
para incidir en las necesidades detectadas. ` 

' 1.3. Investigación del mercado ocupacional. 
1.4. Investigación de-las instituciones nacionales que ofrecen 

.« Carreras afines a la propuesta. d 
1.5. Análisis de los principios y lineamientos universitarios 

'. pertinentes. w l 
1.6. Análisis de la población estudiantil. - 

En la figura 2.2 se pueden apreciar las subetapas de la funda- 
' mentación.  - i a MY | 



1. Fundamentación de ia carrera profesional 

1.1 12 13 14. 1.5. 1.6. s 

Investigación Justificación investigación investigación Análisis de Análisis de 

de las necesidades de la perspectiva del mercado de las instituciones los principios y la población 

que abordará asumida como ocupacional nacionales que lineamientos estudiantil 

el profesionista adecuada para para el ofrecen carreras universitarios 

| abarcar las profesionista afines a la pertinentes 

necesidades propuesta 

. Subetapas de la fundamentación de la carrera profesional. 
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A contifiuación se analizán estas subetapas de acuerdo con las 
actividades que en cada: una de ellas es conveniente realizar, sin 
descuidar el aspecto nano. ee cada caso. 

Investigación de las ¡necesidades que 
aborda el profesional i 

Se considera que ia es una de las investigaciones prioritarias 
para la fundamentación de lá carrera prorgsional; Taba (1976, op. 

: cit., påg. 306), la define como: 

„una actividad gue se centra: en la determinación de las necesida- 
des educacionales de los estudiantes, las condiciones de aprendizaje 
en el aula y los que afectan la realización óptima de los objetivos edu- 
cacionales. ` Fo | 

3 5 ï 

Por su, ì parte, Tyler (1 979), al mencionar las necesidadės afirma 
que sòn las carencias las gue se deben tomar en cuenta para elabo- 
rar los objetivos de la educación: estas carencias se pueden deter- 
minar por medio del estudio del alumno, los especialistas y la socie- 
dad. Los dos autores se refieren a necesidades. La necesidad se 

. define como “la diferencia entre una situación de hecho y una con- 
siderada como deseable” (De Ibarrola, op. cit., pág. 230) Kaufman 
(1973) concuerda con esta: definición.. 

Determinar las necesidades.sociales implica definir las prefe- 
rencias, los objetivos que se persiguen y los recursos de que se dis- 
pone, es decir elaborar un modelo de sociedad buscado. A partir de 
la situación actual objetiva y de ciertas metas generales como la eli- 
minación de la pobreza, la dependencia económica y cultural, etc., 
debe investigarse cómo ejecutar el cambio; para ello es necesario 
analizar todos los aspectos: con qué recursos naturales y humanos 
se cuénta, qué fuerzas internas y externas se oponen, qué nuevas 
instituciones son necesarias, etc. De acuerdo con esta concepción, 
deben distinguirse las necesidades mediatas e inmediatas, regio- 
nales y particulares, nacionales y generales. 
' Paradeterminarlas necesidades sociales debe captarse la reali- 
-dad social (Taborga 1980 a); :a la cual es necesario ubicar en tres 

* sistemas contenidos en el macrosistema social: 

1. El sistema político, que define todas las relaciones existen- 
_tes en el: macrosistema social por medio de: disposiciones y 
.regulaciones.. 

2. El sistema cultural, que aporta a los sistemas político y eco- 
nómico y al macrosistéma social pautas normativas de usos, 

' costumbres, creencias y valores de todo tipo, entre ellos, los 
de conocimiento científico y tecnológico. En este sistema se 
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ubica la educación superior como uno de los.subsistemas 
más importantes del sistema cultural. A 

3. El sistema económico, que produce bienes y servicios para 
los otros sistemas; su principal relación cori la educación 
superior consiste en que demanda de ésta. profesionales e 
investigadores. En la figura 2.3 se did es los siste- 
mas del macrosistema social. 

Macrosistema social 

Sistema 
político 

Sistema 
cultural 

Educación 
superior 

Sistema 
económico /. 

Figura 2.3. Sistemas del macrosistema social. * - 

Para Taborga (op. cit., pág. 13), “la realidad social es un gran 
sistema que engloba, como subconjuntos, a varios sist emas y 
subsistemas que interactúan dinámicamente entre sí”. 

En la formalización del diagnóstico universitârio importan, 
según Taborga, tres elementos básicos: 

1. La: descripción de la situación de la realidad universitaria. 
2.. La explicación causal de dicha situación. 
3. Alguna pauta de valor implícito o explícito que defina el esta- 

do en que se encuentra la situación universitaria. 

- De tal manera que el diagnóstico debe ser: 

Situacional. Este elemento del diagnóstico puede estar consti- 
tuido por una fenomenología muy vasta, que vaya- desde lo no pro- 
blemático hasta lo problemático; es decir, que el contenido abarque 
desde lo que está de acuerdo con la función universitaria hasta lo 
poco satisfactorio o contrario a la misma. 

Causal. Este elemento resulta imprescindible porque facilita el 
camino para encontrar posibles soluciones. Un diagnóstico bien 
elaborado contiene potencialmente las soluciones. 
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i u Ea R 
Por último, tanto el elemento valoral, que es imprescindible 

para el diagnóstico, como los objetivos institucionales, son los ele- 
mentos básicos para determinar la normalidad de la situación ana- 
lizada. En la fig. 2.4 se muestran estos tres elementos. 

+ 
4 

Diagnóstico 

“Situacional  * ~ {Causal | Valoral 

Figura 2.4. Elementos básicos del diagnóstico de necesidades. 
Be. 

Esta subetapa se plantea con demasiada amplitud. Para Díaz- 
Barriga (1981), debido a esto pueden suceder dos cosas; la primera, 
que al ser definida en un sentido tan amplio sé puede hacér casi 
cualquier cosa: con ella, y la segurida, que las decisiones que se 
toman son justificadas principalmente para beneficiar los modelos 
dominantes de un ejercicio profesional determinado. Diaz-Barriga 
(Ibid., pág. 28) afirma que: . 

...la noción de diagnóstico a necesidades es una noción indefinida por 
los autores que sostienen la teoría curricular, indefinición que opera 
como elemento encubridor de la realidad, que soslaya un mecanismo 
de ocultación: hacer como si se efectuara un diagnóstico para conocer 
una realidad cuando lo que se intenta es ocultarla y no conocerla. Este 
se traduce en la creación de un apartado para el' nuevo plan de estu- 
dios, Hamado “fundamentación o justificación de un plan”, que cumple 
con un requisito formal, pero no proporciona elementos de análisis que 
sirvan dé márco FO Darg la construcción de un nuevo plan de 
estudios. 

Díaz-Barriga, al concluir sus reflexiones sobbe la etapa de diag- 
nóstico de necesidades, háce algunos . cuestionamientos (Ibid., 

pág. 31) -* | Po 

a ¿Hasta dónde los límites del diagnóstico de necesidades están ya 
impuestos por las características estructurales del país?, y ¿cuál es el 
margen dentro de la contradicción que posibilita la construcción de un 
plan de estudios para no sólo modernizar la fachada de un currículo? 

En esta obra se consideran válidas las características de Díaz- 
Barriga, y se cree que el anterior es un aspecto que no debe descui- 
darse. El grupo id EU harig de disenadores, profesionistas, 
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directivos, o simplemente el grupo de personas interesadas en la 

fundamentación de la carrera profesional, no debe desatender este 

análisis. Los lineamientos que aquí sé describen proporcionan una 

serie de herramientas que podrían considerarse apolíticas y amora- 

les. La posición que se tome, la visión del mundo que se tenga, los - 

intereses creados, etc., dependen de otros factores que están ínti- 

mamente relacionados y que deben tomarse en cuenta; el uso delo : 

que aquí se plantea depende de la posición social, política y educati- 

va que se asuma. 
Consideremos ahora las siguientes actividades, las cuales con- 

viene realizar para obtener información relevante para esta prime- 

ra subetapa: ; i 

1. Obtenciôn de informaciôn objetiva acerca de la situaciôn 

real de la sociedad. 

2. Determinación de la situación ideal de la sociedad. 

3. Determinación de la distribución de los beneficios de los 

servicios profesionales. 
4. Determinación de los problemas sociales. ; 

Como se afirmó anteriormente, las subetapas que aquí se des- 

criben requieren de un equipo interdisciplinario. En el caso de la 

primera actividad es necesaria la colaboración de un especialista 

en investigación social, ya que se realizarán un conjunto de investi- 

gaciones de carácter evaluativo para conseguir los ¡primeros datos 

que fundamentarán la carrera profesional. i 

Para obtener información objetiva acerca de la situación real de 

la sociedad, se requiere de informes de los estudios realizados por 

institutos de investigación, censos, planes de desarrollo de institu- 

ciones públicas y privadas, además de encuestas y entrevistas con 

especialistas en el ramo: economistas, sociólogos, etc., así como 

con funcionarios y expertos en las diferentes áreas que se quieren 

. analizar: social, política, cultural y económica. 

“Posteriormente, al contar con todos los materiales y recursos 

necesarios, se procede a describir las características sociales, polí- 

ticas, culturales y económicas del país, además de definir las cate- 

gorías y describir los métodos de investigación que se emplean. 

Como resultado se obtiene información acerca de la situación 

de la sociedad. Véase figura 2.5. - j l 

Para determinar la situación ideal de la sociedad, primero, debe 

determinarse un modelo de sociedad según la concepción del equi- 

po multidisciplinario de diseñadores. Se emplearán las mismas 

categorías utilizadas al analizar la situación real de la sociedad: 

para describir las características sociales, políticas, culturales y 

económicas del modelo de sociedad buscado. . - 

En la decisión acerca de la manera en que deben distribuirse 

los beneficios de los servicios profesionales en los diversos secto- 
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Figura 2.5. Información de la situación real de la sociedad. 

res soctales, se ̀ requiere la descripción de las caracteristicas 
„sociales; políticas, culturales y económicas del país y del modelo 
de sociedad buscado, así como la descripción de las actividades 
propias de un profesional; para esta última tarea se consultarân 
los documentos relativos a lo que es un profesional, como por 
ejemplo, el Reglamento general de estudios técnicos y profesio- 
nales de la UNAM (Para mayor información consúltese la Unidad 
3: El perfil profesional). - ̀ t 

i - Debe, asimismo, proponerse y explicarse una forma de distri- 
„bución de los servicios profesionales en cada uno de los sectores 
sociales identificados de acuerdo con las necesidades detectadas. 
'De este modo, se obtendrán la: distribución de los beneficios, cuál 
es el sector que requiere con mayor urgencia un determinado pro- 
fesionista, y qué sectores son los que tienen mayores necesida- 
des. Esto dependerá del área de interés, es decir, de una determi- 
nada profesión.* 

Para determinar cuáles són los problemas sbciales inmedia- 
tos, mediatos, regionales y nacionales que el profesional deberá 
resolver, se requiere la descripción de las características sociales, 
políticas, culturales y económicas del país, el modelo de sociedad 
buscado y la descripción de los servicios profesionales en los secto- 

+ res sociales más necesitados. Para establecer la prioridad de los 
problemas, debe basarse en indicadores tales como el número de 

Lista. de definiciones de las categorías | Descripción de las características de la sociedad. 

| 
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sujetos beneficiados, el número de sujetos que requieren el servicio, 

al alcance de la solución del problema, etc. (Consúltese la Unidad 5: 

Evaluación curricular. Índices de eficiencia y eficacia.) En la figura 

_ 2.6 se muestran las características de los problemas detectados. 

| Problemas. detectados en los diferentes sectores |. 

| Nacionale Mediatos Regionales Inmediatos 

Figura 2.6. Problemas que deben ser detectados en diferentes sectores. 

Se recomienda emplear las mismas categorías ahteriores para 

analizar la situación real de la sociedad. o 

El resultado final de esta primera subetapa, que será útil en la 

realización de la segunda, es un documento que describe los proble- 

mas detectados en la sociedad, estructurado por séctores y con su 

correspondiente nivel de inmediatez, mediatez, a nivel regional y 

nacional. : | 

En el caso de la creaciôn de una nueva carrera profesional, la 

primera subetapa proporcionarâ las bases para determinar guê 

tipo de profesionista se necesita para que participe en la solución de 

los problemas detectados; se trata de actualizar la fundamentación 

de una carrera profesional, esta subetaba serviría para justificar 

algunas de las modificaciones que se harían al plan de estudios 

vigente. Pa , 

Justificación de lą perspectiva asumida 

como la más adecuada para abarcar las 

necesidades detectadas 

Sobre este punto, De Ibarrola (op. cit., pág. 134) afirma: 
1 

El planteamiento de nuevas profesiones “interdisciplinarias”, va : 

acompañado de investigaciones que cuestionan las disciplinas mis- 

mas: su estructura lógica, los límites que señala para diferenciarse, las 

relaciones que guardan los métodos que utilizan, etc., y proponen dife- 

rentes formas para su organización y clasificación. 
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En esta subetapa deben seleccionarse las ideas representativas 
. que constituyen principios, ideas básicas, ete., de una disciplina; 
asimismo, es necesario que se enlisten, en principio, las técnicas y 
los procedimientos de las disciplinas que pueden abordar los pro- 
blemas detectados, y que se analice cuáles de ellos serían los más 
viables de solucionar. De este modo se seleccionaría la perspectiva 
que, por sus características, sería la más apropiada. 

La agrupación de los problemas por sectores facilita la activi- 
dad, como se ilustra en la figura 2.7. 

E 

E ; ! E a'u se Lista de técnicas y procedimientos 
i i 'j de la disciplina: 1 que pueden 

contribuir a la solución de los Sector 1 
z | problemas del sector 1- 

Problemas: s^. : | 
inmediatos  . Mediatos I MU —— —— 

EUO NO 

Lista de têcnicas y procedimientos 
de la disciplina 2 que pueden 
contribuir a la solución de los 
problemas del sector 2. 

Problemas: 
Regionales 

Figura 2.7. Ejemplo de lá descripción de los problemas detectados en diferen- 
Ea . tes sectores, | 

Como producto de esta etapa, debe obtenerse la justificaciôn de 
las disciplinas mâs viables. Esto se puede determinar analizando 
cuál de esas disciplinas contribuye en la solución del mayor núme- 
ro de los problemas detectados. — i 

Antes de elaborar la lista'es conveniente definir los conceptos, 
` técr.cas y procedimientos para poder identificarlos en las investi- 
gaciones que al respecto se hayan realizado. Si no se cuenta con 
ellas, una consulta de la bibliografía especializada en la disciplina 
de interés sería de gran utilidad. 

a 
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69. 

Investigaciôn del mercado ocupacional l 

Por medio de un análisis de la problemática educativa en los 

países en vías de desarrollo, como México, Bognar (1975) i
dentifica, 

entre otras, las siguientes características: i 

1. Existe una gran cantidad de trabajadores subempleados y 

desempleados. 
2. La composición del trabajo calificado no corresponde a los 

requerimientos de la economía actual. — ` 

3. Hay pocos investigadores, y éstos no estân bien entrenados. 

Por su parte, De Ibarrola {op. cit.) considera que lás oportunida- 

des de empleo no han crecido a la par que la formación de profesio- 

nales, además de que las profesiones que se enseñan no siempre 

responden a un mercado de trabajo establecido, lo que ha dado 

lugar a las siguientes situaciones: ja escolaridad se devalúa, pues 

en la medida en que hay más profesionales, se exigen más requisi- 

tos para contratarlos; por otro lado, los profesionales que no 

encuentran un empleo adecuado se subemplean, se emplean en 

ocupaciones radicalmente distintas o emigran. ` 

‘De Ibarrola considera que si la enseñanza se adecuara al mer- - 

cado de trabajo, tendria que restringirse el accesoia la enseñanza . 

superior en función del número de empleos disponibles y se limita- 

ría la educación a las profesiones que tienen un mercado disponi- 

ble. Esto se opone a la función social del profesional y a las necesi- 

dades sociales; por tanto, debe evitarse formar profesionales que ` 

tal vez no ajusten en la estructura ocupacional actual. 

Al respecto, Espinoza (1980) señala que en México, donde el 

promedio de escolaridad es de 3.6 grados, cada vezse requiere de 

una mayor escolaridad para tener acceso al mercado de trabajo; 

quienes obtienen educación media y superior disfrutan de oportu- 

nidades para conseguir empleo, al contrario de los que han tenido 

que desertar antes determinar la primaria. Como es inayor la oferta 

que la demanda de trabajo, los mexicanos con mayor nivel de edu- 

cación son asignados a puestos que pocos años antes habían 

desempeñado personas con menor escolaridad. El marcado dese- 

quilibrio que hay entre la estructura del mercado ocupacional y la 

del sistema escolar, trae como consecuencia el desaprovechamien- 

to de la mayor parte de los recursos humanos del pais y el deterioro 

de la mano de obra con instrucción media. E 

Operar sobre el sistema escolar con objetivos de redistribución 

es inútil mientras no se efectúan cambios en otras áreas de la 

estructura económica, política y social. Las condiciones ineficien- 

tes de los diferentes sectores deben cambiar (Pescador, 1980). 

Es cierto que una distribución desproporcionada de las inver- 

siones en la educación propicia una mayor desigualdad. Pero no es 
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ésa la única área que debe investigarse. Modificar la política educa- 
tiva nacional implica, además de alterar el patrón que rige el acceso 

' ala toma de decisiones, establecer objetivos educativos distintos de. 
la legitimización del estatus y alterar las relaciones sociales que 
definen la estratificación del mercado de trabajo. 

Para Pescador (op. cit.), una reforma del currículo no alteraría 
la situación actual, ya que las causas de la escasa utilización de 
mano de obra tienen muy poco en común con lo que se enseña en 
las escuelas. Más aún, los niveles más bajos de enseñanza no pre- 
paran a los individuos para ocupaciones específicas. 

Muchos problemas tales como el aumento del número de perso- 
nas con mayor nivel de educación que no encuentran empleo, el 
alto porcentajé de repetidores y aún las manifestaciones de frustra- 
ción social, no son producto del sistema educativo en sí mismo, sino 
de la sociedad; de la que la escuela es un subsistema interrelaciona- 
do. Pescador (Ibid., pág. 320) afirma: i 

; ì Ñ 

La decepción colectiva que provoca el no encontrar ocupaciones 
bien remuneradas después de terminar seis o más años de escuela, tie- 
ne su razón de ser en la estructura del mercado de trabajo y en la frag- 
mentación que se presenta en el mismo. De ahí que cualquier investi- 

- gación propuesta para estudiar los efectos de la educación debe tomar 
en consideración, como unâ variable independiente de gran relevan- 
cia, el contexto institucionál en que se da el proceso educacional. La 
escuela no puede prometer mucho mientras la sociedad no pueda pro- 

- meter nada.. : O rd 
j ; 

Para González (1982), la problemática de la relación entre la 
«educación y la estructura económica, y la que hay entre los planes 
de estudio y las características de la estructura ocupacional refle- 
jada en el mercado de trabajo, obligan a considerar que los planes 
de estudio son documentos que tienen una base politicoideológica. 
Además, dadas las características de las demandas cualitativas 
de los profesionistas en la éstructura ocupacional, es necesario 
investigar y promover opciones pedagógicas y curriculares que 
contribuyan a vincular la universidad con las fuerzas sociales 
mayoritarias. + ad | 

Despuês de estas reflexiones, analizaremos los pasos gue seria 
conveniente incluir en la investigación del mercado ocupacional. 

Se requiere, para comenzar, la descripción de los servicios pro- 
fesionales detectados en los diferentes sectores. 

Como se afirmó anteriormente, son necesarios la consulta y el 
análisis de los estudios realizados por institutos de investigación, 
censos, planes de desarrollo de instituciones públicas y privadas,- 
además de las encuestas y los prográmas de las asociaciones profe- 
sionales. Las actividades serían la identificación de los grupos de 
poder y de las oportunidades de empleo (véase fig. 2.8). 
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Servicios profesionales 

para diferentes sectores 

Identificación de grupos. de poder 

Tn 

| Reguisito 

Identificación de las oportunidades de empleo 

Figura 2.8. Actividades necesarias en-la investigación del mercado ocupacio- 

nal. | 

poder con los cuales el profesional
 

establece alianzas u oposiciones, deben analizars
e las reseñas his- 

tóricas que permitan identificar la participación política del profe- 

sional en cuestión y las encues
tas hechas a profesionales pertene- . 

cientes a grupos políticos. A partir de esto se debe describir la 

función que desempeña el profesional en los grupos 

ficados, y definir las categorías empleadas. 
e 

Para identificar las oportunidades de empleojdel profesional, 

pueden consultarse planes de d
esarrollo de las instituciones pú

bli- 

cas y privadas de la región, así como censos y otros datos que pue- 

den proporcionar los diferentes centros d e información, agencias. 

de empleos y bolsas de trabajo. 
También se pueden realizar encues- 

tas y entrevistas con administr
adores y funcionarios de institucio- 

nes públicas y privadas. 

En la información recabada acerca de la distribución de los 

beneficios que prestan los servicios profesionales en 
los diferentes 

«sectores, debe hacerse hincapié, al realizar las entrevistas y 

encuestas, en las oportunidades de e 

que se crearían en el caso de 

cionar los problemas detectados. ; l 

— De este modo, para cada sector 
se describirían las posibilidades 

reales de empleo (véase fig. 2.9). 

Para identificar los grupos de 

Sector 1 — — —— 7 — * Posibilidades de empleo 

Sector 2 — — —— — — > Posibiidades de empleo 

Sector 3 — — —= —— —> Posibilidades de empleo 

Figura 2.9. Posibilidades de empleo para cada sector. 

sde poderidentl- : 

NE: 

ei A ena mpleo y las fuentes de trabajo
 :} . 

capacitar a un profesionista p
ara solu- i. 
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Investigación de las instituciones nacionales que ofrecen carreras afines a la propuesta 

Con el fin de no duplicar esfuerzos, se investigan otras institu- ciones que ofrezcan preparación en las disciplinas seleccionadas, y que sean las más adecuadas'para poder solucionar los problemas detectados. l — | Es de gran utilidad considerar los planes de estudio de cada ins- . titución y hacer un análisis minucioso de ellos; asimismo, es conve- niente investigar el grado académico y el título que se otorga. Lo anterior puede justificar la créación de una nueva carrera profesio- nal, en Caso necesario; además, será útil para la Etapa 2: Perfil pro- fesional, y la Etapa 3: Desarrollo curricular (véase fig. 2.10). 
4 a 

$ 5 

Para cada programa : Plan de estudio | 

Programa 

Programa 
Programa — : 
Programa “> ` Análisis de otros 

Objetivos generales Bibliografía 
bt especificos ; A v x j Contenidos 

l E na a E . Evaluaciones 
Figura 2.10, Ejemplo del análisis de las instituciones que ofrecen carreras afi- , — f „ Nes, - 

Para cada plan de estudio se realiza una evaluaciôn interna (consultese la Unidad 5: Evaluaciôn curricular), y posteriormente se hacen comparaciones entre las instituciones para determinar guê materias o programas incluidos en el plan son semejantes en contenidos, aungue el nombre no sea eì mismo. Los resultados son utiles para determinar si los planes de otras disciplinas pueden resolver problemas detectados, si estân establecidos de acuerdo 

ciôn, la evaluaciôn correspondería esencialmente a los recursos disponibles de la instituciôn y a los resultados gue ha alcanzado (De 

Zar con los recursos disponibles de la institución. 3 â 3 e + E $ x 

ES 
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Recursos disponibles de la institución ] 

(Por realizar) 

Forma de clasificaciôn Código para designar a Inventario de 

de los recursos los recursos disponibles ̀  | los recursos 

Figura 2.11. Actividades que se deben realizar con la información de los recur- 

sos disponibles de la institución. 

En la figura 2.12 se incluyen los análisis que se deben realizar 

para determinar los resultados alcanzados por la institución que 

ofrece carreras afines a la propuesta. 
Para realizar el estudio de los egresados es necesario hacer un 

análisis que permita el conocimiento de: la orientación efectiva de 

los egresados hacia el sector profesional que les córresponde, la 

adecuación del plan de estudio con el ejercicio profesional y, el com- 

portamiento real de los profesionales con respecto a los objetivos 

que se persiguen. El estudio de los egresados se relaciona estrecha- 

mente con el de la práctica profesional, y los resultados de ambos se 

complementa. Otra forma de conocer los resultados del plan de 

estudios es por medio de análisis de las opciones terminales, tesis 

profesionales, exámenes globales, tesinas, informes, etcétera. 

Para conocer los resultados alcanzados por la institución edu- 

cativa, es necesario identificar y describir los conocimientos y 

habilidades adquiridos por los egresados, determinar los métodos 

de evaluación empleados y las fuentes consultadas. Lo anterior 

requiere de la elaboración y aplicación de un método particular 

para evaluar el aprovechamiento de los egresados, del análisis de 

los resultados obtenidos y la determinación de los conocimientos y 

habilidades adquiridos. 

En la realización de esta actividad se recomienda consultar 

tesis y exámenes profesionales escritos de los egresados del plan 

vigente de la escuela o facultad. ' 
Para evaluar la educación del plan de estudios vigente con el 

ejercicio profesional, debe obtenerse información que permita 

identificar los aciertos, diferencias e insuficiencias reportadas por | 

los egresados. 
La frecuencia de aprobación y reprobación de alumnos se obtie- 

ne al analizar, estadísticamente, los expedientes de los estudian- 

tes. Los datos obtenidos también serán útiles para conocer el índice 

de deserción. 
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adecuación” 

del plan vigente 
„| a las necesidades. 

y mercado 
laboral 

-Análisis de | 
los factores 

! .. . deserción. 
. por los ^ 
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En cuanto a los recursos disponibles de la instituciôn, debe 
establecerse una forma de clasificaciôn y de definición de cada una 
de las clases de recursos, las cuales deberán ser, excluyentes. La 
elaboración de un código programático que permita designar el tipo 
de recursos institucionales disponibles será útil. 

Finalmente, para hacer el inventario de todos los recursos dis- ,. 
ponibles de la institución, se requieren los programes e informes de 
la administración escolar, además de seleccionar, capacitar y coor- 
dinar al personal que se encargará del inventario.' 

Análisis de los principios y lineamientos 
universitarios, leyes y reglamentos pertinentes 

La identificación de las leyes y reglamentos relativos al ejercicio 
del profesional requiere de un especialista en materia legal con 
experiencia en el manejo de reglamentos. Algunos de los documen- 
tos que conviene analizar son los siguientes: 

. Informes de gobierno (actuales). 

. Ley Federal de la Educación. 

. Constitución política. 

. Ley orgánica de la UNAM. 

. Reglamento general de estudios técnicos y profesionales de 
la UNAM. 

. Acuerdos tomados por la ANUIES. 

. La legislación propia de cada institución educativa. NO '0Aag0nN- 

Se debe elaborar una lista de todas las leyes y reglamentos 
relativos a la educación, además de identificar las formas de 
organización y estructuras académicas establecidas por la insti- 
tución, localizar documentos que permitan identificar las formas 
de organización y estructuras académicas, y ubicar a la escuela o 
facultad en la estructura académica de la institución. Algunos de 
los recursos que vale la pena considerar son organigramas, esta- 
tutos, reglamentos de la institución educativa, etcétera. 

En cuanto a la identificación de los requisitos que exige la insti- 
tución para la elaboración de plánes de estudio, debe hacerse una 
lista de todas la leyes y reglamentos relacionados con dicha elabo- 
ración (De Ibarrola, op. cit.); asimismo, deben enlistarse todos los 
requisitos que la institución exige a los estudiantes |para ingresar; 
lo anterior depende de los reglamentos, códigos y est atutos propios 
de la institución educativa. De la misma manera, es necesario iden- 
tificar los límites de tiempo y de asignaturas simultáneas que se 
permite cursar al estudiante para terminar su carr era. 

Por otro lado, es necesario obtener los datos que expresen el 
límite de cupo de estudiantes gue la institución ha determinado 
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- paralos próximos años. En la figura 2.13se muestra el esguema del 

análisis de los principios y lineamientos universitarios. 

Formas de organización y estructuras 
académicas que señala la institución 

al Requisitos que exige la institución 
para la elaboración de planes y programas” 

a 

E Requisitos p 
a 

ara ingresar a la carrera 

Límite de tiempo que permite la 
institución para cursar la carrera 

at 

Límite de ‘cupó establecido para 
ingresár a la carrera 

A 
a ^ a ip f 

i Figura 2.13. Análisis de los principios y lineamientos universitarios. 

SWYD 
sig 

Algunos elementos, tomo los mencionados en los dos últimos 

` puntos, son considerados específicamente para la creación de una 

nueva carrera, sin que se quiera decir que son exclusivos de esta 

situación, . a : 

ho ba a $ 

Ë : 

Eii 

Vårios elementos que fuéron analizados en la subetapa ante- 

rior y que deben utilizarse para la elaboración de ésta, son los requi- 

sitos para ingresar a la carrera y los reglamentos que señalan los 

límites de tiempo para cursarla. 
Inicialmente, para determinar la manera en que participará el 

estudiante en el proceso de aprendizaje, es preciso describir las 
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modalidades de su participación, para lo cuales necesario adoptar 

una posición teórica acerca de cómo se le concibé.. 

Por otra parte, es importante identificar los objetivos del nivel 

escolar anterior y señalar los conocimientos y habilidades que se 

pretenden que domine el estudiante. Para conseguirlo, será preciso 

emplear los planes y programas de estudio de las instituciones que nd 

imparten el nivel escolar anterior (bachillerato). ` ' 

Para conocer la preparación académica real con que egresa el 

estudiante del nivel escolar anterior, se debe elaborar y aplicar un 

instrumento para evaluar el aprovechamiento escolar. Es necesa- 

rio analizar los resultados obtenidos en los exámenes finales de 

bachillerato, o en los exámenes de admisión a la universidad, para 

determinar los conocimientos y habilidades adquiridos. 

De la misma manera, es necesario obtener la lista de los requisi- 

tos de preparación académica que deberá dominar el estudiante 

para ingresar a la escuela o facultad, señalando criterios cualitati- 

vos y cuantitativos de ejecución. Conviene, además, describir las 

técnicas de aprendizaje que el estudiante emplea, para conocer 

posibles deficiencias e incluir en el currículo aspectos que puedan 

' superar las deficiencias detectadas. La identificación del nivel 

socioeconómico al que pertenecen los estudiantes es otro dato que 

debe tomarse en cuenta. 
Lo anterior puede realizarse por medio del análisis delas hojas ' 

estadísticas de los estudiantes de la escuela o facultad, y de un 

agrupamiento de los datos. En la figura 2. 14 se muestran los pasos 

que se deben seguir. l 

| Establecimiento de la participación del estudiante |] ; 

Análisis de los objetivos del nivel anterior |] 

; | Análisis de la preparación ácadémica de los esti | 

| Técnicas de aprendizaje empleadas por los estudiante | 

| Identificación del nivel socioeconómico del estdano | 

Figura 12.14. Actividades para el análisis de la población estudiantil. 
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INTEGRACIÓN DE LOS PASOS DE LA 
FUNDAMENTACIÓN DE'LA CARRERA 
PROFESIONAL. . 

A continuación se presenta, de manera a sintética e integrada, la 
propuesta metodológica que sucintamente se ha expuesto en esta 
unidad, y que se refiere a la fundamentación de una carrera. Se pre- 
senta una propuesta general que abarca una etapa, varias subeta- 
pas, actividades y medios. Estos lineamientos pueden adaptarse y 
desarrollarse según la problemática y la situación especifica de que 
se trate. 

4 
i 

Etapa. 1. undamentación de la carrera profesional” 

Subetapa 1:1. dicos de las necesidadés que pueden ser 
abordadas por el protestonislas 

Actividades: 

1.1.1. Obtención de información objetiva de la situación real de 
«  la:sociedad. 4 

. Determinación de la situación ideal de la sóciedad. 
. Determinación de la distribución de los benigrielos de los 

* servicios profesionales. 
1.1.4. Determinación de los problemas sociales. 

Subetapa 1.2. Justificación de la perspectiva ; asumida como 
viable para abarcar las necesidades detectadas. ` 

a. 

Actividades: : 

1.2.1. Análisis de la viabilidad de la: disciplina y su HEH 
| ción en el área dd 

Subetapa 1.3. investigación del mercado ocusacional para el 
profesionista. 4 

Acamaades ' 

1.3.1. Análisis de Hiraad directa o indirecta sobre los 
posibles sectores o áreas de trabajo del profesionista, en 
las cuales podría plantear soluciones con base en las 

AS necesidades detectadas. 
1.3.2. Análisis de las oportunidades de empléo del profesionis- 

; ta ern los diferentes sectores e instituciones, 
1.3.3. Identificación de la relación del trabajo del profesionista 

. con el de otros profesionales. 
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Supetapa 1.4. Investigación de las instituciones nacionales y/o 

extranjeras que ofrecen carreras afines a la propuesta. 

Actividades: 

1.4.1. Localización de las instituciones que imparten la carre- 

ra de interés y las afines en el país; investigación del gra- 

| do académico y el título otorgado. de 

1.4.2. Análisis de los resultados alcanzados por las institucio- 

exámenes, índices de aprobación, reprobación y deser- 

ción, y adecuación de planes vigentes. 

| Subetapa 1.5. Análisis de los principios y lineamientos univer- 

sitarios pertinentes. l 

Actividades: 

1.5.1. Revisión de documentos que establecen los principios 

universitarios que regirán la creación de la carrera. 

1.5.2. Identificación de leyes y reglamentos. 

1.5.3. Identificación y análisis de requisitos que exige la insti- 

tución para la elaboración de planes y programas. 

1.5.4. Identificación y análisis de requisitos para ingresar a la 

carrera. 
1.5.5. Investigación de límites de tiempo para cursar la carrera 

y de cupo para ingresar a la misma. 

Subetapa 1.6. Análisis de la población estudiantil. 

Actividades: 

1.6.1. Estudio de las características relevantes de la población 

estudiantil en instituciones afines. 

. Decidir la participación del estudiante. 

.3. Análisis de los objetivos del nivel escolar, anterior. 

.4. Análisis de la preparación académica de los estudiantes. 

. Análisis de las estrategias y técnicas de aprendizaje 

empleadas por los estudiantes. i 
. 

. Identificación del nivel socioeconómico de los estudiantes. 

A pul pet 

D oooo o onUMb 1.6. 

Medios: 

Consultas a documentos y bibliografía, entrevistas y encuestas 

a funcionarios y expertos en diferentes áreas. 

nes que ofrecen carreras afines con respecto a tesis y 
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Productos: 

Documento informativo de la fundamentación de la carrera 
profesional en cuestión au incluya los productos de cada una de 
las subetapas: 

EJ ERCICIOS - 

1, 

resolverlos? aik 

a + 

a) Las necesidades ia serán abordadas por el futuro profesio- 
. nista.. - 
b) La justificaciôn de la perspectiva como la más adecuada 

para abarcar las necesidades que se hayan detectado. 
'c) El mercado ocupaciónal potencial para el profesionista. 
d) El enlistado de las instituciones nacionales y extranjeras 

,_ que ofrecen carreras afines a la propuesta, 
e) El enlistado y análisis de los principios y lineamientos univer- 
- sitarlos pertinentes que sustentan a la carrera profesional. 
$) Las características de la población PIN anl ala cual está 

, dirigida la carrera propuesta: 

E 

Explique c que entiende: «por findamentación de la carrera profesional. 
E. 

YN di 

$ H 
O o 

: ¿Considera importante la elaboración de un documento que fundamen- 

te la.carrera profesionál? ¿Por qué? asi 

* 

b 

aaia —— 

U 

. Cuáles son las subetapas qúe confor la fundamentación de una 
carrera profestonal y, en términos els en que consiste cada una 

de ellas? i mriw i dag A DO WAD eiee aii 

$ w: 
ss aaa 

ES 
y 

ció 

a 

i ¿Con qué, se de problemas. considera que podría enfrentarse al de- 
sarrollar la fundamentación" de la carrera profesional y cómo podría 

ya 

pino iii edicion 

% f eE (dn. | y ; o 
| h mam o 7 ea 
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. ¿Cuáles son las críticas que se han hecho al diagnósti
co de las necesida- 

des que abordará el profesionista, y qué criterios considera que sérian 

O nn a 
convenientes definir para poder abordarlas? ...... 

a e
noaan ea 

. Explique las semejanzas y diferencias que los autores citados en la pre- 

sente unidad tienen al abordar el tema de la fundam
entación de la carre- 

ra profesional. „ramea asenaan
 ahe anea 

A a E ÓN 

. Para que usted pueda integrar la información expuesta en esta unidad 

es conveniente que realice las siguientes actividades, que además, lo 

orientarán para formar su propio anteproyecto de elaboración de la 

fundamentación de la carrera profesional. l 

7.1. Elija una profesión o área de su interés. ; 

7.2. Delimite si ésta ya está en ejercicio o se pretende crear. | 

7.3. Especifique los datos generales de la institución (nombre ubi- 

cación, nivel educativo, tipo de problemática actual, etc.). 

7.4. Describa los propósitos generales de la fundamentación de la 

carrera profesionalo. ; i 

7.5. Señale los lineamientos generales para cubrir la subetapa: inves- 

tigación de las necesidades que serán abordadas por el pro- 

fesionista. ' 

a) Haga una lista de las instituciones que podria consultar. : 

b) Haga una lista de los especialistas, funcionarios u otro perso- 

b) nal que puede ser entrevistado. : ; 

c) Haga un enlistado de los recursos tanto; materiales como 

humanos que necesitan para cubrir la subetapa. 

. d) Señale y explique brevemente las actividades que debe realizar. 

e) Señale qué documentos se deben obtener, los cuales son indis- 

pensables para continuar con las actividades de la siguiente 

subetapa y para la integración final de la fundamentación. 

7.6. Señale los lineamientos generales para cubrir la subetapa: justifi- 

cación de la perspectiva a séguir, como adecuada para ab
arcar las 

necesidades. 
7.7. Señale los lineamientos generales para cubrir la subetapa: inves- 
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7.10. 
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a cd w 
tigaciôn del mercado ocupacional para el profesionista. Tome en 
cuenta los puntos señalados del inciso a) al e). 
Señale los lineamientos generales para cubrir la subetapa: inves- 
tigación de las instituciones que- ofrecen carreras afines, 
Señale los lineamientos generales para cubrir la subetapa: análi- 
sis de los principios y lineamientos universitarios pertinentes. 
Señale los lineamientos generales para cubrir la subetapa: análi- „Sis de la población estudiantil. 

Tome en cuenta los puntos señalados del inciso a) al e). 
í 

Nora: si usted considera de utilidad incluir otros puntos no senalados, pue- de hacerlo,. ^a +. 
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En la etapa anterior quedaron establecidos los fundamentos del proyecto curricular: 

Con base en éstos se procede a elaborar el perfil profesional, el cuala su vez será la base 

para la etapa de organización y estructuración. En la figura 3.1 se puede apreciar la ubica- 

ción de esta etapa dentro de la metodología de diseño curricular. 

En este perfil profesional se incluyen la delimitación y descripción de las actividades, 

y las áreas de conocimientos generales que poseerá el alumno al egresar. 

La elaboración del perfil profesional permitirá capacitar al:profesionista en aquellas 

actividades que lo conducirán a solucionar los problemas, además de reafirmar los cono- 

cimientos que se le proporcionen. El perfil profesional permitirá, asimismo, formar a un 

profesionista vinculado con las necesidades y problemas que deberá! atender, pues es ela- 

borado con base en la fundamentación de la carrera. 

En la presente unidad se revisará el concepto de perfil profesional, en directa relación 

con lo que es una profesión, se analizarán sus características y componentes, se delimita- 

rán los elementos necesarios para poder elaborarlo y, por último, se hará una revisión de 

las metodologías específicas que se han propuesto para su: elaboración. 

Finalmente, se incluye una serie de ejercicios que cumplen conila función de evaluar 

los conocimientos aquí vertidos. UN 
Objetivo general. El lector obtendrá recursos teoricometodológicos para contex- 

tualizar el proceso de elaboración de un perfil profesional dentro del proceso de dise- 

ño curricular. : 

Objetivos específicos. El lector realizará las siguientes actividades: 

. Ubicará la etapa de elaboración del perfil profesional en la metodología de diseño 

curricular estudiada. 
. Contrastará las diversas concepciones sobre el perfil profesional. 

Definirá qué es una profesión y analizará su relación con las disciplinas. 

. Describirá las características y componentes de un perfil profesional. 

. Explicará los elementos necesarios para la evaluación de un perfil profesional. 

. Describirâ las diversas metodologías revisadas para la elaboración de un perfil 

profesional. 
. Esbozará un anteproyecto para la especificación o reelaboración de un perfil pro- 

fesional. i l 

_ 
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n de la etapa de la elaboración del perfil profesional en la 
metodología de diseño curricular. 

Figura 3.1. Ubicació 
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CONCEPTOS DE PERFIL PROFESIONAL, 

IMPORTANCIA, ALCANCES Y LIMITACIONES 

` En la unidad anterior se pudo observar la importancia y relevan- 

cia que tiene el hecho de detectar las necesidades que aquejan a la - 

sociedad y que exigen una solución. Este diagnóstico permite confir- 

mar la necesidad de preparar los recursos humanos que puedan : 

enfrentarse a esos problemas. Lo anterior nos plantea otra cuestión: 

¿qué características académicas y laborales debe poseer la persona 

que tratará de satisfacer dichas necesidad
es? Para responder a esta 

pregunta se estudiará, dentro del proceso de diseño curricular, lo 

concerniente a la elaboración del perfil profesional. 

Hay diversas concepciones acerca del perfil profesional. Para 

Arnaz (1981 a). es una descripción de las características que se 

requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesida- 

des sociales. Este profesional sé formará después de haber partici- 

ado en el sistema de instrucción. Para Mercado, Martinez y Ramí- 

rez (1981), el perfil profesional es la descripción del profesional, de 

la manera más objetiva, a partir de sus características. Díaz- 

Barriga (1981) opina que el perfil profesional lo componen tanto - 

conocimientos y habilidades como actitudes. Todo esto en conjun- 

to, definido operacionalmente, delimita un ejercicio profesional. 

A estas definiciones tan diversas se pueden sumar las que se 

refieren a un concepto similar: la práctica profesional. Glazman y 

De Ibarrola (1978), afirman que la práctica profesional incluye la: 

determinación de las actividades propias de las carreras que se 

imparten en el nivel universitario. La práctica profesional se com- 

pone de.dos dimensiones: una se refiere a la actividad por desarro- 

llar e implica la delimitación de un campo de acción, y la otra, se 

_ refiere al nivel de comportamiento que alcanza el universitario. 

Villarreal (1980, pág. 42), sin definir lo que
 es la práctica profe- 

sional, afirma que, en parte, ésta se consti
tuye de la práctica social 

4. mâs concretamente en el marco del modo de producción del sis- 

tema en el que se labora, y específicamente en el sen
o de las relacio- 

nes de producción que plantea el mismo sistema”. 

= Díaz-Barriga hace hincapié en la especificación de la práctica 

profesional, porque esto incluye la práctica social y su relación con 

una sociedad determinada. Afirma, además, que el problema de los 

perfiles profesionales es que, dado que se elaboran a partir del 

esquema o formato de objetivos conductuales, “lo que hacen es eli- 

minar los análisis sobre la formación que un sujet
o debe adquirir en 

un proceso escolar, y dividen artificialmente en áreas la conducta 

humana” (op. cit., pág. 32). En consecuencia, los objetivos son mer- 

mados y desvirtuados. i | 

En la presente unidad se considerará al perfil profesional como 

la determinación de las acciones generales y específicas que
 desa- 

rrolla un profesional en las áreas o Campos de acción (emanados de 
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la realidad social y de la: propia disciplina) tendientes a la solución de las necesidades sociales previamente advertidas. `, 
* yr 

4 

Y DISCIPLINA ̀  
' CONCEPTO DE PROFESIÓN, PROFESIONISTA 

El estudio del perfil profesional nos conduce al estudio de dos conceptos relacionados con: la definición: ¿qué es un profesio- nal?, ¿qué es un profesionista?; y además, ¿cuál es la diferencia ` entre'ambos y cuáles son los límites de las disciplinas que nos < ayudan a definir una profesión? Al respecto, Díaz-Barriga (op. . cit., pág. 29) afirma: 

...los planes de estudio de las instituciones de educación superior se desarrollan a. partir de la noción “carrera” (.:.) sin.embargo, la defini- ción de un campo profesional hecho a partir de lo quese puede decir sobre una carrera, carece de fundamentos que orientan a un plan de estudios... se E : 

Empezaremos por definir lo que es una profesión. González (1978), después de hacer un análisis de la educación profesional, Opina que las profesiones se caracterizan porque en ellas se incluye un conjunto de acciones que implican conocimientos, técnicas y, algunas veces, una formación cultural, científica y filosófica. Dichas acciones permitirán ejercer tareas que asegu- ran la producción de servicios y bienes concretos. Considera que definir una profesión implica determinar las actividades ocupa- cionales y sociales; a su vez, éstas dependen del contexto en que se practican. ` — a . Por su parte, Villarreal (op. cit.) senala que una profesión uni- ‘versitaria responsabiliza a quien la ejerce de dar respuesta tanto a ¡las exigencias de su propio trabájo, como alas necesidades sociales relacionadas con su campo de acción. Esta capacidad se logra por ' medio de una preparaciôn.en la calidad y en la cobertura. De lo anterior se deduce que no sólo el egresado de un nivel de educación superior puede desempeñar una profesión y, por tan- to, un profesional pued€ ser cualquier persona que practica un arte o un oficio, de manera tal que obtiene un producto o presta un servicio. — u ; . pe Para distinguir al profesional del profesional universitario o profesionista, González (op. cit.) opina que la educación profesional universitaria (que distingue al profesionista) o la que se estudia en el nivel escolar terciario, abarca al conocimiento de la actividad profesional y de las bases culturales, filosóficas, técnicas y cientifi- cas de dicha profesión. 2 . OANE González afirma que, en rigor, la educación profesional tal como acaba de ser definida, puede impartirse desde los primeros : : . i y 5 á a 
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niveles educativos, siempre que los conocimientos científicos y téc- 

nicos sean presentados y enseñados con la sencillez adecuada a las 

características físicas e intelectuales del educando; considera, ade- 

más, que es una necedad seguir insistiendo en la diferenciación 

entre el conocimiento técnico y el profesional, únicamente con el 

argumento de gue el profesionista ha recibido una educación cien- ` 

tífica y cultural completa. Al respecto, cabe mericionar que la 

UNAM toma como referencia el namero de crêditos gue se exigen al 

alumno para distinguir entre un profesionista y un têcnico. 

Por último, González da una lista de diez criterios por medio de 

los cuales se define lo que es un profesionista. 

1. El profesional es una persona que tiene una ocupación 

con la cual está comprometido y es su principal fuente 

de ingresos. - | . 

. Tiene una inclinación y una motivación especial por su - 

carrera, y la mantiene durante su vida. | 

. Posee y domina, por medio de un proceso largo de educa- ' 

ción, ciertos conocimientos y habilidades. - 
. Intentará siempre beneficiar a su cliente con el uso de sus - 

conocimientos. | | Us 
. Posee un sentimiento y una inclinación especiales por el 

servicio, para el cual usa sus facultades de experto. 

. Domina sus propios sentimientos hacia el cliente para 

cumplir con su responsabilidad. ; . i 

. Se apega a una ética profesional basada en la autonomía 

profesional; esto implica que si el cliente no queda conven- 

cido o satisfecho de los servicios que se le prestaron, el pro- 

fesional sólo debe permitir ser juzgado por sus colegas a tra- 

vés de las asociaciones. bo 
8. Los profesionales se agrupan en asociaciones cuyas fun- 

ciones son: proteger la autonomía de la profesiôn, desarro- 

llar formas de autogobierno, suspender licencias profesio- 

nales, etc. Gn AU 

9. Son expertos en el ârea especifica y concreta en gue fueron 

preparados, y no por ello se les considera expertos en otras 

âreas. l 

10. Los profesionales no deben recurrir a procedimientos de 

reclamo para hacerse de una clientela; únicamente pueden 

anunciar sus servicios. . E 

JO a > Oo N 

Hay que aclarar que el profesionista no sólo presta sus servi- 

cios al cliente, sino también se preocupa por aliviar las necesida- . 

des de los grupos sociales mayoritarios. Por tanto; el profesionis- 

ta universitario, para considerarse como' tal; debe tener en 

cuenta estos criterios que lo definen y ayudan a definir cualquier 

tipo de profesionista. En general, las profesiones pueden ser defi- 
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' nidas y detérminar sus límites si se considera lo que es una disci- 
plina. 5 ' y 

Al respecto, Saylor y Alexander (1970, pág. 212) opinan que la 
- disciplina es "..:un cuerpo organizado de conocimientos sobre un 
* solo conjunto de casos o acontecimientos (...), para el cual se formu- 
lan reglas básicas o definiciones que delimitan qué cae fuera y qué 

. dentro de su dominio”. 
Acuña (1978), afirma que una disciplina es un conjunto organiza- 

- do de conocimientos que se caracteriza por su simplificación analíti- 
` ca, su coordinación sintética ysu dinamismo: La primera se refiere al 
uso de clases de conceptos: la ségunda, a las estructuras mediante las 
cuales los conceptos se relacionan; y la tercera, a la capacidad de la 
propia disciplina para guiar a Investigaciones subsecuentes. 

Uno de los elementos que más ayudan a definir una disciplina 
- es el objeto de estudio. Sin embargo, hay disciplinas que tienen un 
mismo objeto de estudio abordado desde diferente perspectiva y 
marco referencial, por loque se llega a resultados y conclusiones 
que pueden ser complementarias o contradictorias, lo cual compli- 
ca todavía más el problema de los límites de las disciplinas. Por esta 

. razón, Acuña (op. cit.) afirma que es importante y necesario anali- 
` zar.y reordenar las disciplinas actuales con un enfoque interdisci- 
plinario, que considere las relaciones de los conocimientos emana- 

- dos de las diversas disciplinas. . 
Si se toma en cuenta este enfoque interdisciplinario, se hará 

evidente la relación que una profesión tiene con otra, pues en la 
. realidad social, la solución de los problemas que enfrentará el pro- 
fesionista, requerirá de un tratamiento desde diversas posturas y 
marcos de referencia que guarden congruencia entre sí, lo que nos 
conduce al hecho de que el profesionista, durante su formación, 

. requerirá de preparación en varias disciplinas básicas y comple- 
 mentarias. 

Sin embargo, para definir las disciplinas gue ayudarân a for- 
mar al proresionista, hay gue considerar gue se busca una defini- 

: ción operativa, la cual implica las siguientes actividades particula- 
res (Acuña, Op. cit.): 

1. Determinar los enfoques acerca del hombre y de la natu- 
raleza. i Mc 4 

. Enlistar y describir sus propios métodos de investigación. 

. Determinar el dominio de la disciplina y la perspectiva que la 
caracteriza. o 

. Definir sus conceptos claves. `- 
'Relacionarse con otras disciplinas afines, con el fin de asi- 
milar su terminología y sus características particulares. 
Conocer y dar a conocer la tradición y la historia de la disci- 
plina. * : Ae eui 
Determinar el carácter instructivo de la disciplina. N 2 o» 9N 

ab 
? 
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La definición operativa de una disciplina nos dará la base para 

determinar límites y campos de intersección entre las profesiones, 
y definir a un profesionista; asimismo, nos permitirá conocer su 

objeto de estudio, el enfoque que tiene del hombre y. la naturaleza, 

los métodos de investigación que se utiliza, etcétera. 

La definición de un profesional y la consideración, entre otras 

cosas, de lo que es la disciplina, nos conducirá a una mejor especifi- 

cación de lo que es el perfil profesional. | 

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DE UN | 
PERFIL PROFESIONAL | 

Arnaz (1981 b) propone los siguientes componentes como los 

mínimos que debe contener el perfil del egresado: 

1. La especificación de las áreas generales de conocimiento en 

las cuales deberá adquirir dominio el profesional. 

2. La descripción de las tareas, actividades, acciones, etc., que 

deberá realizar en dichas áreas. | 
3. La delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias 

para su buen desempeño como profesional. 

4. El listado de las destrezas que tiene que desarrollar. 

Según Villarreal (op. cit.), la especificación y realización de una 

práctica profesional requiere de cierta preparación académica, y de 

un nivel de conciencia que las haga más efectivas. 

Para lograr esta preparación académica es necesario hacer 

referencia a ciertas habilidades y conocimientos; por otra parte, el 

nivel dé conciencia está en estrecha relación con las actitudes en 

cada caso. Villarreal señala también que la preparación académica 

y el nivel de conciencia definen lo que es el proyecto de capacitación 

profesional. | 

En la explicación de la metodología, punto central de esta obra, 

se señala que los elementos que componen un perfil profesional son 

las áreas de conocimientos generales y laborales en las que se 

desempeñará el profesionista, las acciones o tareas que dentro de 

ellas realizará en función de las necesidades detectadas, y las 

poblaciones beneficiarias de la labor del profesionista. 

Arredondo, Ribes y Robles (1979, pág. 177), señalan que para 

poder determinar las categorías de la actividad profesional para el 

caso concreto del psicólogo, hay que recurrir a cuatro dimensiones ` 

que la definen “...a) los objetivos de la actividad; b) las áreas genera- 

les de actividad; c) las condiciones socioeconómicas en que se 

desenvuelve dicha actividad; y d) el número de personas a las que 

afecta la actividad”. | 
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Por último, deritro del concepte de práctica profesional que 
proponen Glazman y De Ibai rola (op. cit.), ésta tiene 00% dimen- 

- siones: ; 

1. El tipo de actividades: que e desempeñará el profesional en su 
. eampo de acción. 

2. El nivel de comportamiento que debe alcanzar.. 

Ai revisar las propuestas Sobre los componentes del perfil y la 
- práctica profesional, se observa que los autores, entre otras cosas, 
coinciden en la especificacióri de las habilidades, acciones o tareas 
que debe realizar el profesionista; entendiendo por esto las activi- 
dades que debe desempeñar. el profesionista para considerarse 

- como tal; de ahí surge la siguiente pregunta: ¿con base en qué deli- 
mitamos dichas acciones o actividades? 

Dentro de la metodología que aquí se presenta, se propone que 
las tareas o acciones se definan a partir de tres elementos: 

1. Las necesidades socialés dea tada a las cuales tratará de 
.dar solución el profesionista. 

2..Los resultados de las investigaciones tendientes a ı determi- 
«nar el posible mercado ocupacional. 

3. "El análisis que se haga c de las disciplinas que podrían aportar 
“elementos para la solución de los problemas. 

EN 

Un ejemplo « de las tareas O “acciones que debe realizar un profe- 
sionista, en este caso concreto el psicólogo educativo, son (Díaz- 

- Barriga, Lule, Mercado, Pacheco, Rojas y Saad, 1981, págs. 23-24): 

1. 'Planear, que se define como la toma de decisiones que inten- 
ta establecer,un curso de acción lógico y efectivo; implica la 
selección entre diversas opciones de objetivos, políticas y 
procedimientos de la institución, y afecta el curso futuro de 
la misma o de un área particular con el fin de alcanzar las 
.metas establecidas. ` 

2. Investigar, que se entiende como el. proceso por el cual, 
«mediante la aplicación del método científico, -se procurâ - 
obtener informaciôn relevante y fidedigna para verificar, 
corregir, aplicar o ampliar el conocimiento. 

3. Evaluar, que consiste en el proceso sistemático por medio 
del cual se valora el grado en que los medios, recursos y pro- 
'cedimientos permiten €l logro de las finalidades y metas de 
“¿una institución o sistema educativo. 

“Glan dn y De Ibarrola (op. cit. ): proponen gue la manera en gue 
se deben déterminar las actividades del profesionista es por medio 
de la técnica. de cuestionario, que se lleva a cabos en las institucio- 

if 

H 

ï 
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nes profesionales con el fin de obtener información ácerca de lo que do 

hace el profesionista. : DOE i 

Otro punto de concordancia de las propuestas revisadas con 

respecto a los componentes del perfil profesional, es lo referente a 

la determinación de los conocimientos o áreas de conocimientos 

con base en los cuales el profesionista desempeñará su labor. 

En la metodología que se propone en el presente texto se utili- 

zan los tres mismos elementos con los que se determinan y defi- 

nen las tareas o actividades profesionales, esta vez aplicados junto 

con las áreas: | u ; 

A cr 

e ER cl 

1. Las necesidades y los problemas detectados. 

2. El mercado ocupacional potencial. i E A 

3. El análisis de las disciplinas que pueden aportar elementos 

` para la solución de dichos problemas. i 

e a 

En la figura:3.2 podemos observar cómo las áreas de conoci- 

miento y las tareas o acciones se determinan y definén tomando en 

cuenta los cuatro mismos elementos de entrada (modelo basado en: 

'Diíaz-Barriga, Lule, Pacheco, Rojas y Saad; y en: Glazman y De Iba- 

rrola, 1978). ¿ ca 

Necesidades detectadas 
a las cuales tratarâ de e- El mercado: ocupacional potencial 

dar soluciôn el profesionista : de 

Áreas de conocimiento Pa 

a y E 
—- 7 acciones-o tareas Dos Es 

Análisis de las disciplinas que 
pueden aportar elementos para la 
solución de problemas 

A cr WL ly ngwr” fy CR 

Investigación de las instituciones 
profesionales para detectar posibles 
actividades 

j 

| 
y 

G â $ + i i f 

Figura 3.2. Elementos que definen y delimitan las áreas de conccimiento y las E 

l acciones o tareas dél perfil profesional. | 

Dos ejemplos que ilustran las áreas de conocimientos generales a 

en las que puede laborar un profesionista, para este caso conereto q 

el psicólogo educativo, son (Díaz-Barriga, Lule, Mercado, Pacheco, = 

Rojas y Saad, op. cit., pág. 25): i 
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1. Desarrollo psicológico: medios para estimular, favorecer o 
incrementar el desarrollo del individuo en las áreas cognosci- 
tivas, del lenguaje, socioemocional y motora, en las diferentes 
etapas del desarrollo (desde el nacimiento hasta la vejez). 

2. Sistemas educativos: organización de sistemas escolares y 
extraescolares, modelos de funcionamiento eficaces y ade- 
cuados, según los diferentes niveles y modalidades del sis- 
tema educativo nacional, y de acuerdo con los principales 
problemas y variables relacionadas con la eficiencia del 

_ sistema. TA ys " 

Otros componentes del perfil profesional en los que no concuer- 
dan todos los autores revisados son: la especificación de las actitu- 

- des y valores, y las poblaciones en las que laborará el profesionista, 
es decir, las beneficiarias. Mes 

Estos elementos o componentes definen al perfil profesional y 
se conjuntan e interrelacionan para formarlo e interrogarlo. 

En la metodología que se.presenta en este texto, se propone la 
interrelación de las áreas de conocimiento, las acciones o tareas y 
las poblaciones beneficiarias, por medio de matrices de tres dimen- 
siones. En la figura 3.3 se puede observar una matriz para el caso 
específico del perfil del psicólogo educativo. 

Cada una de las casillas de la matriz representa la conjunción 
de área, tarea y poblaciones, y cada una de las caras corresponde a 
tareas o acciones, poblaciones y áreas de conocimiento, respectiva- 

. mente. El procedimiénto consiste en colorear cada una de las casi- 
llas de la matriz, según el profesionista deba o norealizar tal acción 
en tal área de conocimiento y en tal población. El coloreado de las 
casillas de la matriz se:realiza considerando cierta información y 

' ciertos criterios elaborados para el caso, relacionados principal- 
, mente con la disciplina y la información sobre las necesidades 
sociales detectadas y el mercado ocupacional potencial, y a lo reca- 
bado en las instituciones profesionales acerca de las acciones 

- reportadas. 
La conjunción de estos trés elementos por medio delas matrices 

” se convertirá en el perfil profesional al organizarlas por âreas de 
: Conocimiento. -, : 

Al juntarse las acciones mâs generales o complejas con cada 
una de las áreas, resultan los enunciados generales (rubros) del 
perfil*profesional, y cada uno de estos enunciados generales o 

. rubros se componen de enunciados específicos o subrubros. 
A continuación, se presenta el ejemplo de dos rubros con sus res- 

pectivos subrubros para el caso concreto del psicólogo educativo (Díaz- 
_ Barriga, Lule, Mercado, Pacheco, Rojas y Saad, 1981, págs. 27-30): 

1. Desarrollo psicológico. Planificar e implementar medios 
para estimular, favorecer y/o incrementar el desarrollo del indivi- 
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Areas Tareas 

Desarrollo psicológico Analizar 

Sistemas educacionales Investigar 

| Proceso enseñanza-aprendizaje Diseñar 

Diseño curricular i implantar 

Entrenamiento de personal educacional Evaluár 

Consejo y orientación educacional ; e 

Niveles educacionales y poblaciones 
os 

Educación preescolar 
Educación primaria 
Educación media básica 
Educación media superior 
Educación superior 
Educación no formal 
Educación especial 

Figura 3.3. Matriz tridimensional de los elementos principales del perfil profe- 

sional para el psicólogo educativo. 
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duo en las áreas cognoscitiva, del lenguaje, socioemocional y motora, en todas las etapas del desarrollo (desde el nacimiento hasta la vejez). ¿E | 

1.1. Identificar, analizar e investigar las variables organismi- 
cas y ambientales que intervienen en el proceso de desa- 
rrollo del individuo en las diferentes áreas y etapas, así | como las relaciones entre dichas variables. Dichas tareas 

_ 7 _estân encaminadas a entender el proceso de desarrollo y a detectar aguellas variables gue facilitan y gue obstruyen 
«este proceso. 4i ; 

1.2. Desarrollar o adecuar têcnicas de diagnóstico del desarro- 
llo que se adapten â las diversas poblaciones del país, y 
aplicar dichas técnicas para diagnosticar el desarrollo de : « los individuos. 5 . | a 

i ` 1.3. Disenar e implementar programas de intervención para a ; promover un mejor desarrollo del individuo en las diferen- N RA" - , tes áreas y etapas, tomando en cuenta a todos los agentes da que intervienen en el proceso de desarrollo. 
1.4. Evaluar los programas desarrollados (mencionados en el E - inciso anterior), y proponer modificaciones. 

po 1.5. Planificar, junto con otros profesionistas, la creación o | ` modificación de ambientes, instituciones, programas u H Ue .. Otros medios que favorezcan o incrementen el desarrollo | , en las diferentes âreas y etapas, tanto para poblaciones 
normales como no típicas, a partir de todos los agentes que 
intervienen en el proceso de desarrollo. 

h i + . u á * 

2. Sistemas educativos. Planificar la organizaciôn de siste- | mas escolares, diseñando modelos de funcionamiento eficaces y adecuados a los diferentes niveles y modalidades del sistema edu- | cativo nacional, de acuerdo con la detección de los principales pro- 

l 

blemas y variables relacionados con Ja eficiencia del sistema. 

2.1. Diseñar y evaluar «métodos y medios adecuados para As. ` aproximarse al estudio de los fenómenos educativos, así l como a las formas de organización que se utilizan actual- « mente en nuestro sistema escolar. 
2.2. Investigar los posibles determinantes de la baja eficien- k ©. cia.-en los diferentes niveles educativos, y disenar e 

` implantar procedimientos, medios y técnicas específicas pr O . . que ayuden a combatir los índices de deserción y repro- . baciôn escolar, y a mejorar la calidad de la ensenanza. 2.3. Investigar la relación oferta-demanda de los servicios que - hay en cada nivel educativo para la población de las 
diversas regiones del país... . ; 

1 A A 



2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

2.15. 
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Evaluar el grado de atención a la demanda de servicios 

educativos para las poblaciones marginadas, rechazadas 

y/o rezagadas en todos los niveles educativos y diseñar 

modelos realizables para estas poblaciones. | 

Identificar, analizar y evaluar las variables que condicio- 

nan la distribución de oportunidades de acceso, perma- 

nencia y salida del sistema educativo, y diseñar modelos 

que aumenten exitosamente esas oportunidades de acce- 

so y permanencia de lós educandos. A 

Evaluar la relación que hay entre el nivel educativo 

alcanzado y las posibilidades de movilidad social condi- 

cionada por dicho nivel. 
Investigar las diferencias cuantitativas y cualitativas 

entre los servicios educativos rurales y urbanos de los 

diferentes niveles, y proponer opciones de cambio para 

las mismas. i | 

An £1 

educativos. i ! 

Diseñar y evaluar programas para la formación y capa- 

citación de los dirigentes y administradores de lá edu- 

cación. i | 
Diseñar modelos de funcionamiento e implantación de 

un sistema de administración de los historiales escola- 

res y académicos de los alumnos, por medio de la deli- 

mitación de los procedimientos de registro, el sistema 

de certificación de estudios y la elaboración de estadís- 

ticas escolares. l | 
Diseñar modelos para la creación y coordinación de cen- 

tros de investigación educativa. | ! 

Disenar modelos de decisiôn para el câlculo proyectado 

de la demanda educativa en los diferentes niveles. 

Asesorar a los dirigentes en las decisiones de planifica- 
ciôn, supervisiôn, control, coordinaciôn y evaluaciôn de 

operaciones educativas, y participar en la concepción y 

realización de las políticas educativas. 
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Como se puede observar, 'en este caso concreto el perfil profesio- 
nal se organizó tomando como eje central las áreas de conocimien- 
to. Hasta aquí se ha estudiado al perfil profesional enla educación 

- superior; sin embargo, la elaboración de un perfil no es necesaria 
sólo en este nivel educativo, sino deben esbozarse perfiles para 
cada nivel, ya sea terminales o del egresado, según se trate de un 
nivel inicial (educación preescolar, básica y media básica) o de 
un nivel más avanzado (media HEAD 

EVALUACIÔN CONTINUA DEL PERFIL PROFESIONAL 

Hasta este punia: se Hai estudiado los dlementos que compo- 
nen y dan forma:a un perfil profesional y cómo se elabora; sin 
embargo, surge la duda acerca de su validez con respecto a los ele- 
mentos que lo definen y fundamentan. 

En primer lugar, debe considerarse que un perfil profesional se 
crea con base én las necesidades que tratará de solucionar el profe- 
sional, enel potencial del mercado ocupacional, en el análisis de las 
disciplinas que pueden aportar elementos para solucionar los pro- 
blemas, y en la investigación de las instituciones profesionales 
“acerca de las posibles actividades a realizar. Por otra parte, debe 
destacarse que las necesidades cambian con el tiempo, que hay 
avances disciplinarios, el mercado ocupacional se modifica y las 
actividades profesionales varian. Por tanto, la evaluación del perfil 
creado debé realizarse a partir de los elementos que lo definen, de 
su congruencia y continuidad con la etapa de la fundamentación 
del proyecto curricular, así:como por su vigencia. 

La evaluación de la congruencia de los elementos internos del 
perfil profesional se. refiere a la valoración que se hace del mismo 
con respecto a los niveles de generalidad o especificidad con los 
cuales se elabora, y con el grado de relación y no contradicción de 
los elementos que lo definen (áreas de conocimientos, acciones, 
etcétéra). 

La evaluación! de la congruencia del perfil profesional en rela- 
ción con los fundamentos de la carrera se refiere a la valoración que 
se hace al buscar el grado en que el perfil es una consecuencia lógi- 
ca de lo fundamentado; en otras palabras, que el perfil profesional 
corresponda realmente a.los resultados de las investigaciones lle- 
vadas a cabo en la fundamentación. 

La evaluación de la vigencia del perfil profesional se refiere a la 

valoración qué se hace de éste a partir de su actualidad y adecua- 
ción, en función de los fundamentos que le sirven de base. Lo ante- 
rior implica una confrontación entre los elementos que definen a 
un perfil y lo expuesto internamente en éste, de tal forma que toda 
modificación o corrección del perfil profesional responda a los cam- 
bios de los elementos que lo fundamentan: necesidades y proble- 
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mas sociales detectados, potencial del mercado ocupacional, avan- 
ces disciplinarios, etc. No.olvidemos que el profesi onal intenta : 
solucionar una série de problemas que no son estáticos, sino cam- . 
biantes y dinámicos, por lo que esta valoración deberá ser perma- 
nente. Además, la evaluación de la vigencia abarca lo que se haga 
de la solución o satisfacción real que el profesionista ofrece a las 
necesidades detectadas. Esto nos indicará si el plan de estudios 
derivado del perfil profesional es realmente el adecuado para pre- 
parar al profesionista; si no es así, es preciso considerar las modifi- 
caciones y correcciones necesarias al perfil profesional y, conse- 
cuentemente, al plan de estudios. ' 

Como se puede observar, la elaboración de un perfi il profesional 
no termina cuando éste ha quedado claramente especificado: aun 
debe establecerse su adaptación según se modifiquen los elemen- 
tos que lo definen y alimentan. 

DIVERSAS METODOLOGÍAS ACERCA DE LA 
ELABORACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES . 

Es difícil discutir acerca de propuestas metodológicas para la 
elaboración de perfiles profesionalés, pues éstas son escasas. 

Arnaz (1981 a) propone la elaboración de lo que él llama perfil 
del egresado, dentro de la actividad general de elaborar el currículo, 
como una de las actividades que ayudarân a definir los objetivos 
curriculares. El perfil del egresado se elabora cuando ya se conocen 
las necesidades gue se atenderân y al alumno gue ingresarâ al sis- 
tema, gue a la vez es antecedente.para la definiciôn de los objetivos 
curriculares. Al respecto, Arnaz afirma (Ibid., pág. 25): “Un buen 
perfil del egresado facilita la tarea (pero no lo sustitu ye) de definir 
los objetivos curriculares”. 

Este mismo autor (Arnaz, 1981 b) crea una guía para elaborarel 
perfil del egresado. Esta guía es un cuestionario y aborda las 
siguientes cinco áreas de investigación: 

1. Lo referente a las hipótesis sobre.la conveniencia y necesi- 
dad de un nuevo tipo de egresado, con base en las nec esida- 
des y problemas detectados. 

2. La delimitación del marco normativo y de planeación en el 
cual se ubicará el perfil. 

3. La delimitación de las necesidades con base enilas cuales se 
élabora el perfil del egresado. 

4. La delimitación de las habilidades con las cuales el egresado 
podrá dar solución a los problemas detectados. 

5. La revisión constante del perfil elaborado. 

- Por otro lado, Glazman y De Ibarrola (op. cit.) presentan una ` 
metodología para definir la práctica profesional, y proponen que la 
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manéra más adecuada de lograr esto es por medio de la información 

que se obtiene de ciertas fuentes idóneas, tales como las institucio- 

nes profesionales, mediante la revisión de documentos y entrevis- 

tas a personas que en ellas laboran, y las obras cuyo objeto de estu- 

dio es la profesión de que se trate. — . 

El procedimiento es el siguiente: primero, se determinan quê 

instituciones serán las fuentes de información, en seguida se anali- 

zan las obras y documentos de las instituciones seleccionadas, pos- 

teriormente se analizañ los documentos, artículos, etc., que con- 

tengan información con respecto a las actividades profesionales 

y, por último; se reúne la informaciôn obtenida de las diversas 

fuentes seleccionadas: Ñ i 

Para obtener información de las personas que laboran en las 

instituciones, Glazman y De Ibarrola proponen la utilización de un 

cuestionario, el cual debe aplicarse principalmente en dos aspectos 

(op. cit., pág. 387): ooo l 

1. ¿Qué hace un profesionista? - À ; 

2. ¿Cuáles son las opéeracionés -pasos o momentos esenciales- que 

lógica y cronológicamente debe llevar a cabo el profesionista para 

realizar las actividades mencionadas en la respuesta a la pregunta 

anterior? . " » i 

Poř último, se presenta la metodología creada por Garrido y 

Rodríguez (1979), fundamentada en la de Glazman y De Ibarrola 

con respecto a la elaboración de planes de estudio. 

Garrido y Rodríguez se basan en el esquema de Roger Kaufman 

sobre planificación de sistemas educativos; y utilizan el análisis de 

misiones, funciones y tareas para desarrollar en detalle la metodo- 

logía. k l pa eS : 

< Estas autoras proponen cinco misiones: 

1. Determiņar.los objetivos generales del nuevo plan. 

2. Determinar los objetivos específicos del nuevo plan. 

:3. Determinar los objetivos intermedios del nuevo plan. 

4. Estructurar los objetivos intermedios del nuevo plan. 

'5. Evaluar el nuevo plan. , | 

'Con base en estas misiones, se proponen varias funciones y 

subfuncione$ para cumplirlas, y éstas, a su vez, se cumplen a tra- 

vés de las tareas. o £ 

' Así, encontramos que las subfunciones (Ibid., págs. 60-62): 

2. Señalar los aspectos legales relativos al ejercicio de la profe- 

. siôn.. Fo. i 
.1.3. Delimitar la práctica profesional. 

1.4. Delimitar los coritenidos y métodos de las disciplinas acadé- 

micas. Er Fr . 

1.1.1.1. Definir al profesionista. 
:1.1 
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ŴR | 
Son componentes de la subfunción general: 

1.1.1. “Analizar el contenido formativo e informativo propio de la 

profesión”, y ésta, a su vez, forma parte de la función: 

1.1. Analizar los fundamentos, gue a su vez es parte comiponen- 

te de la primera misión, con las siguientes funciones: 

1.2. Definir los objetivos generales a partir del análisis de los 

fundamentos. 
1.3. Esclarecer los objetivos generales del plan vigente. 

1.4. Evaluar la congruencia entre los objetivos generales del 

nuevo plan y los objetivos generales del plan vigente. | 

1.5. Definir los objetivos generales del nuevo plan. 

Cada una de las subfunciones referidas a la profesión, a la prác- 

tica profesional y a la disciplina académica, se componen a su vez 

de diversas tareas. Para profundizar en esta metodología se reco- 

mienda revisar la obra mencionada. 

PASOS DE LA METODOLOGÍA PARA LA . 
ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

- A continuación se presenta la metodología propuesta por las 

autoras de este texto, la cual es una integración detôdos los funda- 

mentos teoricometodológicos vertidos anteriormente. Debe acla- 

rarse que se presenta una propuesta muy general, que abarca una 

etapa, varias subetapas, actividades, medios y productos. Estos 

elementos podrán ser adaptados y desarrollados según la proble- 

mática y situación específica que se quiera abordar. 

Etapa 2. Elaboración del perfil profesional 

Subetapa 2.1. Investigación de los conocimientos, técnicas y 
procedimientos de las disciplinas seleccionadas para la solución de 

los problemas detectados. 

Actividades: 

2.1.1. Análisis de las áreas de conocimiento de la disciplina. 
2.1.2. Identificación de las técnicas, métodos y procedimientos 

que pueden utilizarse en el campo de acción y su agrupa- ` 
ción de acuerdo con su funcionalidad : 

Subetapa 2.2. Investigación de las áreas en las que podría 

intervenir el trabajo del profesionista. Ë ` 
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Actividades: f + 

2.2.1. Determinación de' las. áreas en que laborará el profesio- 
nista con base en las investigaciones sobre las necesida- 
des gue serân abordadas, el mercado ocupacional y los 
conocimientos, técnicas y procedimientos de las disci- 

_ plinas seleccionadas. 
2.2.2. Definición y delimitación de cada áreà identificada en el 

a pente anterior. 
A ; 4 

Subetapa 2. 3. Anâlisis de las P potencialmente realiza- 
bles por el pro UD t š ? 

E + 

Actividades: i 

2. 3. 1. Selecciôn de las táreas que efectuará el futuro profesio- 
nista con base en lasinvestigaciones sobre las necesida- 
des detectadas, êl mercado ocupacional y los conoci- 

'7 mientos, técnicas-y procedimientos de la disciplina. 
2.3.2. D Definición de cada tarea seleccionada en el punto ante- 

Ñ 'Tior. 4 
2.3.3. Jerarquización de las. tareas, por medio del estableci- 

miento de niveles de generalidad e inclusividad entre las 
mismas. Ga 

Subataba . 2.4. Determinaciôn de niveles de acciôn y poblacio- 
nes donde podría intervenir el trabajo del profesionista. 

Actividades: f 
Es $ 

2. 4. 1. Identificación de los niveles de acción y las poblaciones 
en que puede desarrollar su trabajo el profesionista, con 
base en la estructura actual del sistema en el cual se rea- 
lizaron las investigaciones con respecto a las necesida- 
des detectadas y el mercado ocupacional. 

2.4.2. Definición y delimitación de cada nivel de acción y de la 
> población identificada en el punto anterior, 

Subétápa 2.5. Desarrolló de un perfil profesional a jati de la 
integración de las áreas, tareas y niveles determinados. 

Actividades: a a 

2 5. 1. Elaboraciôn de matrices tridimensionales formadas por 
celdillas resultantes de la conjunción c de áreas y tareas a 
cada nivel de acción. i 
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2.5.2. Selección de las celdillas pertinentes para el perfil profe- 

sional con base en la labor del profesionista y el resulta- 

do de la investigación sobre los.conocimientos, técnicas 

| y procedimientos de la disciplina seleccionada. 

tareas y los niveles de acción. 

-Subetapa 2.6. Evaluación del perfil profesional. 

Actividades: 

que definen el perfil profesional. 

| base en la fundamentaciôn de la carrera. 

base en la fundamentaciôn de la carrera en la evalua- 

ción de la solución que dê el egresado alas necesidades 

detectadas. ' 

Medios: 

Consulta de bibliografía y documentos, entrevistas y encuestas 

a expertos en diferentes áreas, uso de técnicas psicológicas tales 

como análisis de tareas, especificación de acervos 'conceptuales y 

elaboraciôn de objetivos generales e intermedios. 

Producto: 

Documento gue describe el perfil profesional'con sus rubros y 

subrubros. Esto se deriva de la información obteriida en las sub- 

etapas: i 

Listado del grupo de âreas de conocimiento, método, técni- 

cas y procedimientos de la disciplina seleccionada. . 
a 

> å 2 b 

| acción y poblaciones. 
Matrices tridimensionales. 

=> 1 c 

profesional. 

En la figura 3.4 observamos de manera sintética las subetapas 

que conforman la etapa de elaboración del perfil profesional. 

2.5.3. Especificación de enunciados generales e intermedios 

para cada una de las áreas en su intersección con las ' 

2.6.2. Evaluación de la congruencia del perfil profesional con ; 

2.6.3. Evaluación de la vigencia del perfil profesional con 

2.6.1. Evaluación de la congruencia de los elementos internos’ “ 

Definiciôn y listado de âreas, tareas, niveles o campos de - E, 

d) Documento que describe la congruencia y vigencia del perfil- : | 
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investigación 

de las áreas en las que | 
podría laborar 

el profesionista 

Figura 3.4. Subetapas de la elaboración del perfil profesional. 
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dê un perfil profesional 

2.1. 

% Investigación 
de los conocimientos, 
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EJERCICIOS 

1. Defina con sus propias palabras guê es un perfil profesional. 

2. Mencione las relaciones entre el concepto de perfil profesional y la 

práctica profesional. ccoo ——— 4 O O l — YNN 

RNA 

5. ¿Cuáles son las características de una profesión universitaria? ....... 

| 

| 
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6. 

; Explique la relación que hay entre disciplina y profesión.. 

a UNIDAD 3. ETAPA DOS: ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 
a 

Coloque: una Xenelo los paréntesis según corresponda al concepto de 
disciplina: 

(0) Posee una estructura poco conocida. 
(. ) Su objeto dé estudio no está definido. 
[-:) Conjunto organizado de conocimientos. 
( ) Posee reglas que delimitan qué pertenece a su dominio. 
( .) Puede incorporar nuevos conocimientos a su estructura. 
( 7) Difícilmente conduce a: investigaciones posteriores. 
( ) Contiene una simplificación analítica, una cdordinacióri sintética 

y dinamismo. 
( ) Sus conceptos no se clasifican. 
( ) Existe una estructura‘ que permite la relación de conceptos. 

8 . h 
iaa encia DS 

3 
$ acord en sii nai 
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e: 

. Relacione las siguientes columnas referentes a los componentes del 
perfil profesional. {Puede repetir las respuestas en los incisos.) 

{€ ) Son actividades que el- profe- A. Áreas de'un.perfil profesio- 
; sionista desempeñará en las nal. 

. áreas de trabajo. 
() Se delimitan a partir de los B. Acciones del profesional. 

. datos sobre el mercado ocupa- Ma y 
` cional, necesidades detecta- C. Poblaciones en que laborará el 

" das y contenido disciplinario. . profesional. 
( 3 Beneficiarios de la labor del , E 

- profesionista. 
( J Campos de acción y lâbores 

para el profesionista. ,. 
£ ) Se define por medio de la reali- 

dad social y la propia discipli- 
na. ra X z y . 

$ + : 

.. Haga una síntesis de los: autores para proponer cómo haría usted para 
determinar y, definir cada uno ae los elementos que componen un perfil 

—— — LP DIED nny sn pio 
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10. Explique a qué se refiere cada unó de los siguientes términ
os y mencio- ' 

ne qué indicadores se utilizan para poder realizarlos: 

a) Evaluación de la congruencia de los elementos internos del perfil 

profesional. cc er 
RH ————N——N 

—— Yi  Í 0 Ï — ÏN N—————— 

b) Evaluaciôn de la congruencia del perfil profesional con la funda- 

mentaciôn. sesemon FR
 N——I 

11. En la metodologia presentada, ubique la etapa de
 elaboración del perfil 

profesional, mencionando sus elementos componentes y las etapas 

que son antecedentes y CONSECUENLES, senenin
 

O ] Ìs EF NRNNYWNFOYYD—RR— Î ara 

12. Esboce un anteproyecto mediante el cual pudiera elaborar un perfil 

profesional, considerando los siguientes puntos: 

« Institución educativa. 
« Facultad o escuela. 
+ Objetivos del proyecto. 

| ; Utilice el siguiente cuadro para desarrollar el anteproyecto. 
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Etapa tres: 

organización 

y estructuración 

curricular | 
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Después que se han determinado las características del contexto social (etapa Dy 

delimitado el tipo de profesionista que se quiere formar (etapa 2), se pueden establecer 

las experiencias de enseñanza-aprendizaje que permitirán a la institución formar al profe- 

sionista con base en los lineamientos establecidos en el perfil profesional (etapa 3). Las 

decisiones tomadas en esta tercera etapa son muy importantes puesi constituirán la esen- 

cia misma del currículo. . f 

El proceso de toma.de decisiones sobre el conjunto de experiencias de enseñanza- 

aprendizaje que conduzcan a lograr los objetivos del perfil profesional, corresponde a la 

especificación dê, por'lo menos, los siguientess aspectos: 

1. El plan curricular, que incluye la determinación de los contenidos curriculares, así 

como su organización y estructuración. i | 

2. Los programas de estudios de cada uno de los cursos que conforman el plan curri- 

cular. : 

En el transcurso de esta unidad se describen una serie de linéamientos y procedi- 

mientos, que pueden ayudar a los diseñadores a sistematizar el proceso de toma de deci- 

siones para la organización y estructuración de un plan curricular dado, así como para la 

elaboración de los programas de estudios del plan. Dichos lineamientos están encamina- 

dos a minimizar la toma de decisiones con criterios azarosos, arbitrarios, intuitivos o poco 

fundamentados. Fo 

Al finalizar la unidad se proporciona una serie de ejercicios que pueden ayudar al lec- 

tor a capacitarse en el proceso de toma de decisiones para la organización y estructura- 

ción curriculares. : A 
Objetivo general. El lector obtendrá recursos teoricometodológicos para contextua- 

lizar ala organización y estructuración curricular dentro del proceso de diseño curricular. 

Objetivos específicos. El lector realizará las siguientes actividades: 

1. Ubicará la etapa de organización y estructuración en la metodología de diseño 

curricular. i . | | 

2. Explicarâ a qué se refieren los siguientes conceptos: plan curricular, programas de 

estudios, contenidos curriculares, y organización y estructuración curriculares. 

3. Explicará de qué manera se derivan del perfil profesional los elementos necesa- 

rios para obtener los contenidos curriculares. 

111 

; 
| 

i 
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> 

4. Bain en qué consiste cada uno de los tres tipos de plan curricular presenta- 
dos: lineal, modular y mixto. 

. Explicarâ'cômo se organiza y estructura cada. uno de los tres tipos de plan 
curricular. 

. Contrastará las tres formas de organización curricular presentadas, y discutirá 
las ventajas y desventajas de, cada tipo. 

. Explicará los criterios que se toman en cuenta pará Seleccionar una forma de 
organización y Esquuración curricular, en caso de que haya más de una 
opción. 

8. Dado un rubro general y varios subrubros de un perfil profesional, derivará 
los conocimientos y habilidades necesarios para lograr los objetivos ahí 
especificados. 

9. Formará áreas y tópicos apartir de los conocimientos y las habilidades deri- 
vados. 

10. Derivará una lista de contenidós específicos para uno de los tópicos obtenidos. 
11. A partir de dicha lista de contenidos, elaborará el esbozo de un programa de 

estudios con base en los liñeamientos establecidos en esta unidad. 
12. Esbozará un anteproyecto. Pp la elaboraciôn de un plan curricular deter- 

' mimado. . ̀ 

Tod o Ui: 

á 

CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES 

La lapa de organización y estructuración curticulos es la ter- 
cera dentro dé la metodología de diseño curricular presentada en 
esta obra, según se encuentra ubicada en la figura 4.1. 

, Comose indicó en la Introducción, en esta etapa se elabora tan- 
to un plan curricular determinado, cómo los programas de estudios 
que constituyen dicho plan. 

El plan curricular corresponde al total: de experiencias de ense- 
ñanza-aprendizaje que deben ser cursadas durante una carrera, e 
involucra la especificación del conjunto de contenidos selecciona- 
dos para lograr ciertos objetivos, así como para organizar y estruc- 
turar la manera en que deben ser abordados dichos contenidos, su 
importancia relativa y el tiempo previsto para su aprendizaje 
(Arnaz, 1981 a). Los contenidos curriculares se refieren a la espe- 
cificación de lo que se va a enseñar, mientras que la organización 
se relaciona con la agrupación y el ordenamiento de dichos conteni- 
dos para conformar unidades coherentes que se convertirán en 
asignaturas o en módulos, según el plan curricular adoptado. La 
estructuración consiste en la selección de determinados cursos 
para establecer la secuencia en que éstos serán impartidos, tanto 
en cada ciclo escolar como ên el transcurso de toda una carrera. 

Por otro lado, los programas de estudio representan los ele- 
mentos constitutivos del plan curricular, y describen un conjunto 
de actividades de enseñanza-aprendizaje, estructuradas del tal for- 
ma que conduzcan al estudiante a alcanzar "los objetivos de un cur- 
so (De Ibarrola, 1978b). $ 

p 

UN 
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1. Fundamentación 2. Determinación 3. Organización y 
de la carrera del perfil | Estructuración 
profesional profesional curricular 

Figura 4.1. Ubicación de la etapa de organización y estructuración en la meto- 
dología de diseño curricular. 

4. Evaluación 
continua del 

currículo 
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La toma de decisiones sobre el plan curricular y los programas 
de estudios debe llevarlas a cabo un equipo multidisciplinario de 
expertos en la disciplina o disciplinas involucradas en la profesión, 
junto. con psicólogos educativos, pedagogos, administradores, etc. 
Es importante señalar que, en todo momento, las decisiones están 
infiltradas por una serie de consideraciones ideológicas, políticas, 
filosóficas, profesionales y psicoeducativas que moldean los conte- 

. idos y la organización y estructura curriculares (Díaz-Barriga, 
1981). Estas infiltraciones. son inevitables, por lo que no es posible 
establecer criterios fijos para la toma de decisiones, sino sólo linea- 
mientos generales que deben ser adaptados por el equipo responsa- 
ble del diseño curricular, de acuerdo con su contexto, realidad y 
necesidades particulares. į 

A continuación se presénta el ciento general corres- 
pondiente a la étapa de organización y estructuración del currículo. 
Esta etapa ha sido dividida-€n cuatro subetapas. En la primera, se 
traducen los rubros y subrubros especificados en el perfil profesio- 
nal, en la sección de conocimientos y habilidades que se deben pro- 
porcionar al futuro profesional; en la segunda, se transforman 
dichos conocimientos y habilidades en los contenidos que confor- 
marán el currículo; en la tercera subetapa, se elige y elabora un 
plan curricular determinado con base en los lineamientos estable- 
cidos por la institución; por último, se especifica un. programa de 
estudios para cada uno de los cursos que componen el Pn elabora- 
do (véase figura 4.2). ! 

METODOLOGÍA E PARA ORGANIZAR Y ESTRUCTURAR 
EL CURRÍCULO: PASOS GENERALES 

“Determinación de los conotimientos y 
habilidades implicados en el. perfil 
profesional - cd 

Te 

El perfil profesional es la base para lso el currículo. Del 
conjunto de objetivos terminales que conforman el perfil profesio- 
nal, se hace un análisis detallado de cada uno de los rubros y subru- 
bros, de donde se derivan los conocimientos y habilidades básicos y 
de apoyo que están explícitos o implícitos en ellos. En la derivación 
“se incluyen los conocimientos y habilidades terminales, interme- 

* dios, básicos, precurrentes y colaterales necesarios para el logro de 
cada objetivo. Esto implica especificar para cada objetivo, lo que el 
estudiante debe saber y saber hacer (Conocimientos y habilidades, 
respéctivamente) para alcanzarlo. : 

La especificación de conocimientos y habilidades que se pro- 
porcionarán al estudiante, se basa en los conocimientos y la expe- 
riencia gue el eguipo disenador tiene sobre las disciplinas y los pro- 

¿E 
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| 3. Organizaciôn y estructuraciôn curricular l 

3.1. 
Determinación 

de los conocimientos 
y habilidades requeridas 

para alcanzar los 
objetivos especificados 

en el perfil 
profesional 

32. 
Determinación 

y organización de áreas, 
tópicos. y contenidos 

que contemplen 
los conocimientos 

y habilidades 
especificados 
anteriormente 

3.3. 
Elección y 

elaboración de 
un plan curricular 

determinado 

34. 
Elaboración 

de los programas de 
estudio de cada 
curso del plan 

curricular 

Figura 4.2. Subetapa de la organización y estructuración curricular 
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blemas involucrados. El apoyo«de procedimientos derivados de la 
tecnología educativa, como son el análisis de tareas y el análisis de 
contenidos, es de gran utilidad para éste y los siguientes pasos (véa- 
se, por:ejemplo, Huerta, 1981'a yb: 

1. + $ 
g pe 

Determinación đe los contenidos gue ; : 
conformarán el currículo E 

De la primera subetapa resultan listas de conocimientos y habili- 
dades que sé proporcionarán al estudiante. Estos elementos se con- 
vierten en los contenidos curriculares. Para hacer esta conversión se 
agrupan dichos elementos en áreas generales, tanto teóricas como 
prácticas y profesionales; las áreas se determinan de acuerdo con el 
grado de similitud que los elementos tienen entre sí. A continuación 
se derivan de las áreas las organizaciones por tópicos, reuniendo los 
conocimientos y habilidades afines a cada tópico. En la figura 4.3 se 
presenta un ejemplo de áreas y tópicos derivados para el plan curricu- 
lar específico de una licenciatura en psicología educativa. 

Por último, de cada tópico se derivan contenidos más específi- 
cos, que son los que se enseñarán al estudiante. Este paso equivale 

_ a convertir los conocimientos y habilidades enlistados en cada tópi- 
co, en contenidos teóricos y prácticos que serán enseñados al estu- 
diante. En la figura 4.4 seilustra la manera en que se derivan estos 
elementos de lo general a lo específico. — 

Después que,se han desglosado y agrupado los contenidos, se 
cuenta con los elementos teóricos y prácticos que deberán incluirse 
«en el currículo, Sin embargo, aún falta organizar, establecer una 
secuencia y estructurar dichos 'contenidos para conformar un plan 
curricular sistemático, congruente e integrado. Estas actividades 
se desarrollan en la siguiente subetapa. ee 

i T OE $ 

Selección y elaboración de un plan 
curricular determinado . ` o Le 

E E 4 s 

Selección del tipo de plan gue se adopta 

Hay diversas formas de organizar y estructurar un currículo de 
acuerdo con el tipo de plan curricular que adopte el equipo diseña- 
dor. El tipo de plan que se adopte depende de muchas consideracio- 
nes, entre ellas: los lineamientos que determine la institución: si se 
está diseñando un nuevo plan o se está reestructurando otro; los 
recursos materiales, humanos y temporales de que se dispone, 
etcétera. Po d RC E A 

Es frecuente el caso en el cual la institución ya tiene un plan 
particular que se desea actualizar. Sin embargo, si se trata de ela- 

$ 4 i eo " ; 
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Elementos 
TÓPICOS : gue provee 

8 Manejo ambiente - 3 
3 Manejo personal/social F 
Ss Repertorios de aprendizaje SS 

333 Expresión oral y escrita 2% 
3 S $ Habilidades profesionales de apoyo ES 
Š 8x Habilidades profesionales integradas 

Entrenamiento de personal 
Diseño curricular 
Consejo educacional 
Ambientes de educación formal 
Ambientes de educación no formal 
Educación especial Aplicada/Profesional 

Sistematización educativa 
Organización de los materiales de enseñanza 
Diseño de estrategias instruccionales 
Evaluación educativa 
Planeación y diseño de sistemas educativos 
Métodos y técnicas instruccionales 
Métodos de enseñanza diferenciales 

ue contienen los conocimientos y habili- 
Tecnológica 

Conocimientos, habilidades y práctica profesional 

Areas 

initan a 

Sanar 

dades especificados en el perfil profesional. 

8 Metodología experimental y de campo 
Y Estadística 
Y Medición 

SS Investigación evaluativa 

——_ --_.,. 

Figura 4.3. Ejemplo de âreas y temas q 
| 8 £ | S Desarrollo integral $ 

N ” yd H m a z a = Teorías y sistemas de la psicología 5 
S izaj $ 2 Aprendizaje E 

A A A E 
S ; TEENE S 

Sistema educativo nacional Š 
Sociología de la educación 

Socioeducativa 
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den disenarse varios planes con el fin de compararlos y elegir el 

mas adecuado a las necesidades vigentes y futuras. 

Entre los planes curriculares mâs comunes están: 

1. El plan lineal, que comprende un conjunto de asignaturas 

que se cursan durante una serie de ciclos escolares. 

| 2. El plan modular, gue consta de un conjunto de môdulos gue 

_ se cursan durante una serie de ciclos escolares. 

3. EI plan mixto, formado por la combinaciôn de un tronco 

común que cursan todos los alumnos al principio de una 

carrera, y un conjunto de especializaciones de entre las cua- 

les el alumno elige una. Tanto el tronco común como las 

especializaciones pueden estar conformados por asignatu- 

ras o módulos (véase figura 4.5). 

. En cada tipo de plan curricular están subyacentes varias con- 

cepciones de diversa índole. Por ejemplo, Díaz-Barriga (op. cit.) 

establece gue hay tres dimensiones para estructurar el contenido 

de un plan curricular: ; l 

1. Elnivel epistemológico, que se refiere a la manera en que se 

© concibe el conocimiento. r 

2. El nivel psicológico, que se refiere a las explicaciones teóri- 

cas del aprendizaje. 

ma en que se concibe el vínculo universidad-sociedad. 

De manera similar, Arredondo (1981 a) argumenta que en los fun- 

damentos del currículo se presentan cinco grandes problemas: 

El contexto ideológico. 

El tratamiento de los contenidos. 

Los principios de aprendizaje. 

La interrelación docente-alumno. 

La integración de la teoría y la práctica. O 

, El plan más comúnmente adoptado en las instituciones de 

enseñanza superior es el plan lineal o por asignaturas. La asig- 

natura es el conjunto de contenidos referidos a uno o más temas 

relacionados, los cuales se imparten durante un curso. De acuer- 

do con Panzsa (1981), el plan por asignaturas se caracteriza a 

menudo por una concepción mecanicista del aprendizaje huma- 

no, una separación entre la escuela y la sociedad, y la fragmenta- 

ción y desvinculación del conocimiento. 

PP AAA AAA A 
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borar un nuevo plan y la institución y los recursos 
lo permiten, pue- 

t 

3. El nivel de concepción universitaria, que se refiere a la for- : 
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Plan lineal 

Plan modular 

- Tronco o Área común i 
Áreas de especialización 

Figura 4.5. Esquemas de formas diferentes de organización y estructuración 
. curricular. 
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El plan modular es relativamente reciente y se ha propuesto como una opción para solucionar los problemas inherentes al plan 
lineal. Según el CLATES (1976, pág. 16), un módulo es: 

* A i aer 
u 
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A 

y una estructura integrativa iy multidisciplinaria de actividades de l aprendizaje que en un lapso flexible permite alcanzar objetivos educa- 
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cionales de capacidades, destrezas y actitudes, gue.le permiten al 

alumno desempeñar funciones profesionales. ; 

El módulo se compone de un conjunto de actividades de capaci- 

tación profesional, y de una o;varias unidades didácticas que pro- 

veen al alumno de la información necesaria para desempeñar una o 

varias funciones profesionales. 

De acuerdo con Panzsa (op. cit.), entre las principales caracte- 

rísticas del plan modular están las siguientes: 

1. Con él se pretende romiper con el aislamiento de la institu- 

* ción escolar con respecto a la comunidad social. 

2. Se basa en una concepción que considera al conocimiento 

como un proceso de acercamiento progresivo a la verdad 

| objetiva, en el cual la teoría y la práctica se vinculan. 

3. Elaprendizaje es concebido como un proceso de transforma- 

ción de estructuras simples en otras más complejas. 

4.. Con êl se pretende modificar las normas convencionales de 

conducta que hay entre el profesor y el alumno, por medio 

del establecimiento de un vínculo que favorezca la transfor- 

mación, y rompa con las relaciones de dominación y depen- 

dencia. ' k : 

'5. Se basa en el desempeño de una práctica profesional ideriti- 

. ficada y evaluable. 
'6. Por medio de êl se pronuncia contra la fragmentación del 

7 conocimiento en favor de la formación interdisciplinaria. 

¿Por último, el plan mixto, según los elementos que lo integren 

(asignaturas, módulos o ambos), comparte características de los 

dos.tipos de planes antes mencionados. Una de las características 

que distingue al plan mixto es que permite al alumno especializarse 

en un área más particular dentro de una disciplina o profesión. Si lo 

anterior es conveniente o no a un cierto nivel de enseñanza (por 

ejemplo en el nivel licenciatura), es discutible, y existen controver- 

sias al respecto. La viabilidad y conveniencia de este tipo de plan 

tiene que determinarse de acuerdo con criterios sociales, econômi- 

cos, de mercado de trabajo, de recursos, etcétera. 

¿Cuando se elabore más de un plan o las condiciones permitan 

opciones, se debe elegir el plan más adecuado. Para esto, primero 

se determinan una serie de criterios sociales, psicopedagógicos, 

profesionales, administrativos y de recursos a partir de los 

requerimientos de la institución, los estudiantes, el personal y la 

profesión. Estos criterios pueden ser utilizados por un grupo de 

jueces calificados para seleccionar, de entre los planes elabora- 

dos o posibles, el más adecuado. Algunas evaluaciones de planes 

vigentes de la institución o de otras instituciones pueden servir 

de apoyo al seleccionar el plan. 
$ 
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Elaboración del plan curricular: pasos generales 

Hay procedimientos específicos para elaborar cada uno de los 
tipos de plan descritos anteriormente. A continuación se describen 
los pasos generales para la elaboración del plan curricular. Estos 
pasos se deben adaptar al tipo de plan que se pretenda diseñar. 

1. Organización de contenidos en materias o módulos. Los 
contenidos que se obtuvieron en la subetapa anterior, se organizan 
y se agrupan de acuerdo con los elementos que tienen en común y 
con base en-los temas y áreas que los conforman. A dichas organi- 
zaciones se les da una forma definida, determinando los conjuntos 
de contenidos que conformarán una asignatura o un módulo, de 
acuerdo con el tipo de plan curricular que se vaya a estructurar. Las 
asignaturas o materias serárilos elementos constitutivos si se ela- 
bora un plan lineal, mientras que los módulos conformarán un 
plan modular; si se elabora un plan mixto, se podrán agrupar asig- 
naturas, módulos, o una combinación de ambos. 

2. Estructuración de lastasignaturas o módulos:en un plan 
curricular, Después que se ha seleccionado un conjunto de asigna- 
turas o módulos, se procede a:estructurarlos en un plan curricular 
determinado. La estructuración consiste en establecer a) la secuen- 
cia horizontal, que se refiere al conjunto de asignaturas o módulos 
que deberán ser cursados en un mismo ciclo escolar; b) la secuencia 
vertical, que se refiere al orden en que las asignaturas o módulos 
deben cursarse durante los diferentes ciclos escolares (Diaz-Barriga, 

i 
Independientemente del plan que se diseñe, siempre se debe 

cuidar que al estructurarse haya coherencia horizontal y vertical 
entre las distintas unidades didácticas que integran el plan, con el 
fin de que se logren la continuidad, la secuencia y la integración de 
las distintas unidades (Panzsa; op. cit.). : l 

3. Establecimiento del mapa curricular. Una vez estructura- 
do el plan curricular, se especifican detalles formales correspon- 
dientes al mapa- curricular, táles como la duraciôn de cada asigna- 
‘tura omôdulo, su valor en créditos, las asignaturas o módulos que 
conformarán cada ciclo escolar, etcétera (Diaz-Barriga, op. cit.). 

Elaboración de los programas de estudios | 
para cada curso del plan curricular 

Además de elaborar el plan curricular ên su' totalidad, deben 
. elaborarsetantos programas de estudios como asignaturas o módu- 
los qué conformen el plan. Es importanté crear los programas con 
anticipación y actualizarlos periódicamente. Se recomienda que los 
lineamientos de los programas contengan elementos tales como: 

É is 

E , vd 

; 
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1. Datos generales que permitan la ubicación tanto del progra- 

ma dentro del plan curricúlar, como los datos específicos 

_ correspondientes al curso, la asignatura o el módulo. 

2. Introducción. Ésta debe describir el contenido global del cur- 

so, los propósitos del mismo, la trascendencia y el beneficio. 

que reportará al alumno en su actividad profesional y acadé- 

mica. e, i 

3. Objetivos terminales. Deben reflejar el aprendizaje último 

que alcanzará el alumno como una parte del logro de los obje- 

tivos curriculares. i 

A. Contenido temático organizado lógica y psicológicamente y 

i clasificado en unidades temáticas. A cada unidad temática 

le corresponderá un listadode los objetivos específicos. Tan- 

to el contenido como los objetivos específicos deben ser con- 

gruentes con los objetivos terminales, ya que.se derivan de 

éstos. Se recomienda señalar el temario de cada unidad 

temática e incluir la bibliografía básica y complementaria 

correspondiente. : ; 

5. Descripción de las actividades planeadas para la instruc- 

ción. Aquí se recomienda incluir una descripción de las 

experiencias de ensenanza-aprendizaje que. se llevarán a 

cabo durante la instrucción; además, se pueden señalar los 

métodos y medios de instrucción, así como las formas y los 

tipos de evaluación. , À a 

- 6. Recursos necesarios para la conducción del programa, tales 

como escenarios, materiales, elementos de apoyo y recursos > 

humanos. ; 

7. Tiempos estimados. Se especifica la cronologia necesaria 

para lograr los objetivos del programa. 

Hasta aquí hemos descrito los pasos generalesgue se siguen 

para elaborar un plan curricular con sus correspondientes progra- 

mas. A continuación se presentan de manera integrada los elemen- 

- tosgue se deben tomar en cuenta al organizar y estructurar un plan 

curricular determinado, junto con las actividades más específicas. 

INTEGRACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
PARA LA ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE 
UN PLAN CURRICULAR: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Etapa 3. Organización y estructuración del currículo 

Subetapa 3.1. Determinación de los conocimientos y las habili- 

dades requeridos para alcanzar los objetivos especificados en el 

perfil profesional. . 
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Actividades: 

3.3.1. Delimitación de los conocimientos teóricos y las habili- 
| ` dades básicas y de apoyo que se brindarán al profesio- 

nista, con base en el análisis de los rúbros y subrubros 
descritos en el perfil profesional. 

Subetapa 3.2: Determinación y organización de áreas, tópicos 
y contenidos que contemplen los conocimientos y las habilidades 
especificados anteriormente: 

Actividades: 

3.2.1. Organización de los conocimientos y habilidades descri- 
| tas (en.3.1.) en âreas de acuerdo con su afinidad. 

3.2.2. Derivación a partir de las áreas, en tópicos que las com- 
ponen o forman. * , . : gara 

3.2.3. Delimitación de los aspectos teóricos y prácticos especí- 
i ficos (contenidos) que se proporcionarán al estudiante + 

en cada tópico. ° ; 
3.2.4. Elaboración de la justificación, los objetivos generales y 

. específicos, y la bibliografía para cada tópico. 

Subetapa 3.3. Elección y elaboración de un plan curricular 
determinado. | e : | 3 

3.3.1. Elección del tipo de plan curricular que será adoptado. 

"Actividades: Exe 

.3:3.1.1. Elaboraciôn de criterios para la elección del plan curri- 
¿cular más adecuado, con referencia a los siguientes 
aspectos: e. i Ŵ 

;a) Del estudiante: considerar aspectos tales como sus 
'-  característicis y necesidades. 

b) Del plan curricular: considerar aspectos tales como: 
* el tipo de profesionista que formará cada plan; el 

nivel de complejidad más alto en la conducta del 
estudiante que deberá alcanzar éste al cursar el 
plan; el grado en que se pueden lograr los objetivos 
especificados en el perfil profesional; lo recomenda- 
“ble de la aplicación del plan con base en experien- 

- cias similares de otras instituciones; los principios 
; Psicológicos y, pedagógicos que lo apoyan, y el grado 

a. `| detransferencia de conocimientos y habilidades que 
g , Se le permitirá alcanzar al estudiante 

y s 



3.3.1.2. 
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Análisis y contestación de cada tipo de plan en fun- 
ción de los criterios anteriores por un grúpo calificado 
pará seleccionar el más adecuado. 

3.3.2. Elaboración de un plan lineal. 

Actividades: 

3.3.2.1. 

3.3.2.2. 

3.3.2.3. 

3.3.2.4. 

3.3.2.5. 

Justificación y definición del plan lineal. y los elemen- 
tos que lo integran. 
Organización de materias que deben Gdnientplarae en 
el plan a partir de las âreas, Gee y contenidos esta- 
blecidos en 3.2. 
Establecimiento de las secuencias horizontal y verti- 
cal de las materias con base en los conocimientos y ` 
habilidades regueridos y colaterales. 
Estructuración del plan lineal mediante la determina- 
ción del número de ciclos requeridos y las materias que 
se impartirán en cada uno de ellos. 
Establecimiento del mapa curricular lineal. 

3.3.3. Elaboración de un a plan modular. 

Actividades: 

3.3.3.1. 

3.3.3.2. 

3.3.3.3. 

3.3.3.4. 

3.3.3.5. 

3.3.3.6. 

Justificación y definición de un plan modular y sus: 
elementos integrativos. 
Organización de módulos a partir de lasáreas, los tópi- 
cos y los contenidos establecidos en 3.2. 
Análisis de cada módulo de acuerdo con su extensión, 
complejidad e interrelación con los otros módulos, y- 
establecimiento del tiempo necesario para cursarse. 
Determinación de la secuencia de los módulos con. 

base en el punto anterior. 
Estructuración del plan mediante la determinación 
del número de ciclos requeridos y de los módulos que se 
impartirán en cada uno. 
Establecimiento del mapa curricular modular. 

3.3.4. Elaboración de un plan mixto. 

Actividades: 

3.3.4.1. 

3.3.4.2. 

Justificación y definición de un plan mixto y los ele- 
mentos que lo integran. 
Formación de áreas de especialización del plan con 
base en las áreas del perfil profesional. 
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3:3.4.3. Organización de los contenidos teóricos y prácticos 
. _ « que deben cubrirse en cada área de especialización 

. . con base en 3.2, 
3.3.4.4. Estructuración de cada área: de especialización con 

base en los lineámientos establecidos para la elabora- 
ciôn de un plan modular o lineal. 

3.3.4.5. Organización de materias o módulos y secuencias 
; (cómo se indica en el plan lineal o modular) que puedan 

proporcionar al estudiante conocimientos, habilida- 
. des y repertorios requeridos y/o de apoyo necesarios 
para su formación en cualguiera de las áreas de espe- 

, cialización. 
3.3.4.6. Estructuración de las materias o módulos en un área 

básica o tronco común para todas las especialidades. 
3.3.4.7. Organizaciôn de níaterias o môdulos gue sirvan de 

enlace entre el tronco común y las áreas de especiali- 
: zación. 

3.3.4.8. Estructuración del plas mixto mediante la determina- 
ción del número de ciclos requéridos para las materias 

, * del tronco común, las de enlace, y de las áreas de espe- 
' ', ; cializaciôn, así-como la asignación de éstas a cada 

ciclo escolar. | 
3.3.4.9. Establecimiento del mapa curricular mixto. 

* 

Subetapa 3.4. Elaboración de los programas de estudios pära 
cada curso del plan cuela 

Actividades: l j f i 

3.4.1. Especialización de un programa para cada curso (asig- 
: ” natura o módulo) del plan curricular. Êste debe contener 

los siguientes elementos: 

a) Datos generales. 
b) Introducción... ? 

“ c) Objetivos terminales. 
d) Contenido temâtico: 
e) Actividades de instrucción. 

. J) Recursos necesarios. 
g) Tiempos estimados (véase la descripción de estos 
* incisos en la sección anterior). 

Medios: ' e 
i Z 
à a ê 

Consulta de bibliografia y documentos institucionales, así como 
entrevistas con expertos en diversas disciplinas pertinentes, aplica- 
ción de técnicas psicológicas tales como análisis de tareas, análisis y 
secuencia de contenidos, especificación de objetivos, etcétera. 

EE yt 
— de 
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Productos: 

Un plan curricular lineal, modular o mixto, gue incluya los pro- 

gramas de estudios de cada una de las asignaturas o rnódulos que lo 

conforman. Éste se deriva de los siguientes productos de las sube- 

tapas: 

1. Listado de los conocimientos y habilidades requeridos para 

lograr los objetivos especificados en el perfil profesional. 

2. Listado de áreas, tópicos y contenidos que contemplen los 

conocimientos y habilidades detectados. —. 

3. Especificación del tipo de plan que será adoptado. 

4. Plan curricular que especifique el tipo de organización de sus 

contenidos (materias o módulos), la secuencia vertical y 

horizontal de éstos (su estructuración), y el mapa curricular 

correspondiente al plan en su totalidad. ; 

5. Programas de estudio de cada una de las asignaturas o 

môdulos gue conforman el plan. 

Hasta aguí se han presentado los lineamientos y procedimien- 

tos que se deben seguir para elaborar tanto un plan curricular 

determinado como sus correspondientes programas de estudio. En 

la figura 4.6 se presenta de manera sintética lo expuesto en esta 

unidad con referencia a los elementos que conforman el plan curri- 

cular y los correspondientes programas de estudio. 

Elementos que Io conforman Elementos que lo conforman 

e Contenidos e Datos generales 

O «Introducción 
e Organización de los ` 

contenidos en asig- o «Objetivos terminales 

Ì 2 naturas o módulos 

E e Contenido temático 
5 
a . 7 

g | * Estructuración de _ | + Actividades de ins- | 
al las asignaturas 0 » Programas de estudio trucción A 

módulos en un plan —————= para cada asignatura | A 

curricular + Recursos necesarios ¡| 

. Jo 
e Mapa curricular E e Tiempos estimados 

Figura 4.6. Elementos que conforman el plan curricular y sus correspondientes 

programas de estudio. 
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Una vez organizado y estructurado el plan curricular y desa- 
rrollados sus respectivos programas, es necesario diseñar un 
plan:de evaluación curricular continua, del que nos ocuparemos 
en la siguiente unidad, donde también se describe la última etapa 
de la metodología que se presenta. 

EJERCICIOS `. — 

1. Expligue'con sus propias palabras a qué se refieren los siguientes con- 
ceptos: ` ; ' Ru YR E at 

a) plan curricular A 
È a â 

ew LU A ui&  eA O OO O II je k $ -4 1 Ŷ 

` b) «contenidos curriculares............ Ce A A. 
ec 

Ñ o 
E 
+ a Y UU ——— eT ———— Vr dann YF y cr 

c) organización curricular A A NE 

A —— ——Í' ÏeO O II ——— Y  ' — DO E AT 
$ $ ý i 

d) estructuración curricular E ec 
* Í A 2 3 $ 

ere rio i A a y : 

e). mapa CUTTÍCULAT a2. a 

DN id ÓN A MBA AI + rar 

ES hn. I UA ` C f ¿Jj programa de estudio ara on 
a e R R 

dy in ndd SR A Dt HU ——— Y a. ree u Sn ta 
i ' + 

2. Explique brevemente cômo se derivan del perfil profesional los elemen- 
tos necesarios para obtener los contenidos curriculares (subetapas 3.1 

Y AA 

è 
PE Dn AE GT... EG —— E a YR ; ES i UN 

bo k 
$ 

3. Explique en qué consiste cada uno de los tres tipos de plan curricular 
presentados: < cya a , 

} a ï 
K e] de UE 

a) lineal riel tati A E ca Gyda ic n ae 

b) modular .....,. e IÓ AS a e 

JE A 
ar E aey 

a <y 

; t 
Y A 

E E tY 
è 4. El ; 

i A j 
E t E ” f 

prepn 
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Explique en términos generales cómo se organiza y estructura cada tipo 

de plan curricular presentado (subetapa 3.3). Ea PF NN NWN 

NEN EN 

1 

. Contraste los tres tipos de plan presentados y mencione por lo menos 

dos ventajas y dos desventajas de cada Uno o i GG dd 

. Alfinal de esta sección se presenta un cuadro con el ejemplo de un rubro 

general con sus correspondientes subrubros relativos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicho rubro pertenece al perfil. profesional del 

psicólogo educativo. Use estos rubros y subrubros, u otros elaborados o 

seleccionados por usted, para realizar el siguiente ejercicio: 

Dado un rubro general con sus correspondientes subrubros de un perfil 

profesional: a) deriveuna lista de conocimientos y habilidades implíci- 

tas en ellos; b) especifique áreas, tópicos y contenidos derivados de un 

tema por lo menos; c) proponga una posible forma deorganización curri- 

cular con dichos contenidos (por ejemplo una asignatura o un módulo). 

7. Con los contenidos derivados y organizados en el ejercicio:6, elabore el 

esbozo de un programa de estudiós siguiendo los lineamientos indicados 

en la subetapa 3.4. 

CUADRO PARA EL EJERCICIO 6 

Ejemplo de un rubro y varios subrubros de un perfil profesional para el 

psicólogo educativo 

Rubro general: proceso de enseñanza-aprendizaje 

Rubro: 

l. intervenir en la sistematización, el mejoramiento y la adecuación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y fuera de ella, en relación 

con las variables, elementos y agentes del mismo, considerando las dife- 

rencias propias de las diversas poblaciones y los niveles educativos de 

nuestro sistema. | 

Subrubro: 

1.1. Analizar y proponer modelos explicativos del procęso de enseñanza- 

aprendizaje y de los fenómenos afines desde el marco de referencia 

de diversas teorías psicológicas. — 
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1.2.. Investigar las principales variables que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para proponer, diseñar o implantar modelos 
'gue mejoren dicho proceso. : o a 

1.3. Evaluar las formas vigentes de evaluación del proceso de enseñan- 
; za-aprendizaje, y diseñar e implantar una tecnologiâ de evaluación 
apropiada a las características del sistema. 

1.4. Investigar lós aspectos y:las condiciones que puedan incrementar el 
'nivel de aprendizaje de los alumnos y, con base en los resultados que 
«Se obtengan, planificar sistemas de instrucción escolar. 

1,5." Investigar las variables que condicionan la motivación y participa- 
ción de los alumnos en el proceso de énseñanza-aprendizaje para 
diseñar e implantar modelos que, realizados con base en estos 
“aspectos, propicien al alumno mayores logros académicos y satisfac- 

. ciones derivadas del estudio y el conocimientó. 
1.6. Investigar, diseñar e implantar métodos y téenicas psicopedagógicas 

'gue propicien un nivel de comprensión del lenguaje oral y escrito 
suficiente para el logro dêl aprendizaje, a partir del nivel de desarro- 

* llo cognoscitivo de los educandos y las características propias del 
“nivel educativo en que se encuentren. Ada 

1.7. Investigar, diseñar e implantar métodos y técnicas psicopedagógicas 
para que las diversas poblaciones estudiantiles adquieran la capaci- 
dad de transferir conocimientos y habilidades generales para resol- 
ver problemas y tareas novedosas. o í 

1.8. Diseñar métodos para inculcar habilidades de estudio a los edu- 
.candos y diseñar e implantar métodos de enseñanza de estas ' 
habilidades. Ñ a A 

` 1.9. Entrenar alos aluninos para que generen y empleen adecuadamente 
sus propias estrategias de aprendizaje, principalmente en los niveles 

, medios y superiores del sístema educativo. 
1.10. Analizarlos procesos de Participación y dinámica de grupos tanto en 

el sistema educativo escolarizado como en el extraescolar, para pro- 
poner e implantar modelos que propicien relaciones entre los edu- 
" candos mismos y con sus educadores, con el fin de facilitar el apren- 
dizaje. ; En 

1.11. Investigar las varibles que determinan lá dependencia alumno- 
- maestro, y diseñar e implantar procedimientos para conseguir una 
. mayor independencia del.alumno en el proceso de enseñanza- E 
Aprendizaje, >} 

GN 
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La cuarta etapa de la metodología de derivación curricular aquí propuesta la consti- 

tuye la evaluación curricular continua. 

El currículo no debe ser considerado como algo estático, pues está basado en necesi- 

dades cambiantes y en avances disciplinarios que son continuos. Esto implica la necesidad 

de adecuar de manera permanente el plan curricular y determinar sus logrós, para ello, es 

necesario evaluar continuamente los aspectos internos y externos'del currículo. En esta 

unidad se presentan conceptos y prescripciones relativos a la conducción de un proceso 

de evaluación curricular, los cuales pueden utilizarse tanto en el diseñó como enla implan- 

tación de un proyecto de evaluación curricular. Se exponen en primerilugar, el concepto y 

la importancia de la evaluación curricular, asî como sus limitaciones y alcances; posterior- * 

mente, se presenta un módulo de evaluación que comprende diferentes tipos y variables 

que se deben considerar en el proceso; finalmente, se proporciona una serie de activida- 

des que permitirán al lector aplicar los conocimientos adquiridos. 

En la figura 5.1 se puede observar la ubicación de la Etapa 4 en la metodología de 

diseño curricular propuesta. ; 

Objetivo general. El lector obtendrá recursos teoricometodológicos para situar en 

un contexto al proceso de evaluación dentro del proceso de diseño curricular. 

Objetivos específicos. El lector realizará las siguientes actividades: 

1. Ubicará el proceso de evaluación curricular como una fase del proceso general- 

de derivación, conforme a la metodología propuesta. 

Explicará el concepto de evaluación curricular. 

Enunciará la importancia, los alcances y las limitaciones de la evaluación 

curricular. 
4. Explicará y ejemplificarâ tas operaciones generales comunes al proceso de eva- 

luación educativa. 

wN 

vi 
i (contexto, entrada, proceso, producto). 

6. Enunciarâ y ejemplificarâ los tipos de evaluación curricular interna, externa, de 

la eficacia y de la eficiencia. , 

7. Explicará las principales variables que se deben considerar en una evaluación, 

de acuerdo con el modelo EPIC. . 
8. Enunciará y explicará los pasos del proceso de evaluación curricular conforme a 

la metodología propuesta. 

133 

Enunciará y ejemplificarâ los tipos de evaluación propuestos por Stuflebeam 



GC — —— Oh e LI! MA e a e a 

coel 

w 
ES 

i e. a SS» Me > E) “ DA > fe WW es A % A g a A ew 

1. Fundamentación 2. Determinación 3. Organización y 4. Evaluación 
de la carrera del perfil Estructuración continua del 

Er â a. a : profesional... . profesional" .”..|:. .] -curricular i currículo é 
È 

! | l a a =- f 
* 

1 

E Ed Tu od “ . E 
$ a 7 DAR pe mn - y 

E . a. 
Hu i w 

“ S 
o 
a-i 
3 

Gn: 

Figura 5.1. Ubicación de la etapa de evaluación continua en la metodología de 
diseño curricular 



CONCEPTO DE EVALUACION CURRICULAR 135 

9. Describirá los principales medios e instrumentos que se emplean en evaluación 

' curricular y los relacionará con los tipos de evaluación correspondiente. 

10. Explicará los tipos de datos que deben obtenerse en una evaluación curricular. 

11. Elaborará el bosquejo de un anteproyecto de evaluación curricular para un caso 

específico de su interés. 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN CURRICULAR, 

IMPORTANCIA, ALCANCES Y LIMITACIONES 

Si se considera a la evaluación educativa con un enfoque 

amplio, podrá advertirse que constituye un proce
so sistemático por 

medio del cual se valora el grado en que los medios, recursos y pro- 

cedimientos permiten el logro de las finalidades y me
tas de una ins- 

titución o sistema educativo (García, 1975). En consecuencia, la 

evaluación requiere de un acopio sistemático de da
tos cuantitativos 

y cualitativos y los cambios propuestos se están realizando adecua- 

damente. Varios autores consideran que lo más importante en una 

evaluación es llegar a formular juicios de valor sobre las variables 

medidas que, a su vez, nos conducirán a un proceso de toma de 

- decisiones tendientes a dirigir los resultados hacia la dirección 

deseada (García, 1975; Glazman y De Ibarrola, 1978; Schyfter, 

1979; Quesada, 1979). l 

"Dentro del marco de la derivación curricular, Arnaz (1981 a, 

pág. 55) considera que la evaluación de un currículo: 

...es la tarea que consiste en establecer su valor c
omo recurso normati- 

vo principal de un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje, para 

determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. 

A su vez, Glazman y De Ibarrola (op. cit. págs. 59-70), con una 

visión más amplia, definen a la evaluación del plan de estudios 

como: 

...un proceso objetivo y continuo, que se desarrolla en espiral, y consiste en compa- 

rar la realidad (objetivos y estructura del plan vigente) con un modelo, de manera 

. que los juicios de valor que se obtengan de esta comparac
ión, actúen como informa- 

ción retroalimentadora que permita adécuar el plan de estudios a la realidad, o cam- 

biar aspectos de ésta. 5 

Estas autoras conciben al proceso como una espiral pues a par- 

tir de un plan vigente, y mediante la evaluación, se llega a formular 

un nuevo plan, el cual a su vez será objeto de una nueva evaluación, 

y así sucesivamente; de igual manera, se menciona la posibilidad 

de comparar el plan con un modelo que puede estar representado 

por una serie de criterios establecidos, los cuales deben estar fun- 

damentados y ser susceptibles de evaluación. Por otra parte, se ha 

opinado que en las últimas décadas la evaluación curricular ha sur- 
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a 

; gido como'un campo de estudio independiente de las ciencias de la 
educaciôn, y sus antecedentes inmediatos son la evaluaciôn educa- 
tiva, la mediciôn y la confecciôn de pruebas (Lewy, 1982). 

Pueden presentarse dos situaciones cuando se pretende condu- 
cir una evaluación curricular: _ ; i 

1. Hayun plan de estudios vigente en la instituciôn y sepreten- 
de realizar una reestructuraciôn curricular. 

2. No hay ningún plan de estudios y se pretende crearlo. 

En ambos casos, la evaluación se realizará para valorar el grado 
de éxito con respecto al modelo o a las metas propuestas, y deberá 
aplicarse en cada una de las etapas del proceso, a pesar de que pue- 

' da presentarse una secuencia diferente con variantes pertinentes 
para cada caso. En esta unidad se procurará tomar en cuenta 
ambas situaciones y se harán las aclaraciones pertinentes en la 
sección de tipos de evaluación. De esta manera, los problemas que 

' surgen al evaluar el currículo y en consecuencia las actividades . 
. específicas que se conducirán, dependen en gran medida de la eta- 

_ pa de desarrollo en que se encuentre el proyecto curricular, las 
_ características mismas de la entidad por evaluar, el tipo de los 
’ datos que se reunirán y la metodología que se utilice para conducir 

la evaluación. a'n > E 
La evaluación curriculár es importante porque en la actualidad 

constanteménte ocurren cambios y hay nuevos hallazgos científi- 
cos, deben juzgarse continuamente los resultados obtenidos pues 
sólo así se llega al perfeccionamiento o ál reemplazo racional y fun- 
damentado de lo que se tiene establecido (Quesada, 1979). De este 

* modo, la evaluación facilitará la optimización de cada uno de los 
elementos del proceso, al proporcionar la información necesaria 
que permitirá establecer las bases objetivas para modificar o man- 
tener dichos elementos. Por otra parte, es indispensable valorar lo 

: más objetiva y sistemáticamente posible los logros y las deficien- 
cias de un plan curricular en; operación. - 

En realidad, cuando se realiza una evaluación curricular general- 
mente se conduce de manera asistemática, sin rigor metodológico y de 

- manera fragmentaria; esto nos enfrenta a planes de estudios que se 
utilizan por años sin modificación alguna, o a planes que sí se modifi- 

, can, pero sin un proceso-científico de evaluación. ` > 
Desgraciadamente, el método más utilizado para evaluar pla- 

nes y programas de estudios;se limita a analizar la secuencia y 
organización de los títulos de las asignaturas y de las unidades 
temáticas, con lo cual se obtiene solamente una información des- 
criptiva e incompleta, pues nó se indica el rendimiento real de los 
alumnos, y tampoco si al egresar de la carrera satisfacen las necesi- 
dades para las que fueron capacitados. En las unidades preceden- 
tes se ha explicado que un currículo se elabora a partir de la identi- 

: 

se 

E 

o mop Se y 
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ficación, especificación y estructuración de objetivos basados en 

necesidades sociales, en un mercado potencial de trabajo, en las 

características de los educandos, etc., y que debe señalarse de ante- 

mano todo el conjunto de actividades, recursos didácticos y formas , 

de evaluación pertinentes; pues bien, todos estos laspectos deben 

tomarse en cuenta al evaluar el currículo. De lo anterior se deduce 

que la evaluación del currículo debe ser una actividad deliberada, 

sistemática y permanente desde que se inicia lsu elaboración , 

(Arnaz, 1981 a). Habitualmente se ha ubicado a la evaluación 

curricular en el final del proceso de desarrollo e implantación del 

plan de estudios, por lo que se revisan únicamente los componentes 

curriculares finales de todo el proceso; sin embargo, esto no es lo 

más conveniente pues la evaluación se realiza demasiado tarde e 

impide detectar errores e incongruencias cometidas en las etapas 

iniciales. A partir de lo anterior, se puede afirmar que el proceso de 

evaluación debe ser continuo. —. | . 

Lewy (op. cit.) afirma que debe mantenerse un seguim
iento per- 

manente de lo que denomina “el control de calidad del programa”, 

ya que un currículo que funciona satisfactoriamente 
durante cierto 

tiempo y bajo condiciones determinadas, puede convertirse gra-, 

dualmente en obsoleto y requerir de modificaciones o reemplazo. 

Con respecto a las limitaciones de la metodología curricular, 

Díaz-Barriga (1981) afirma que si no se tiene claro el marco teórico : 

del que parte la evaluación, así como los aspectos metodológicos, se: - 

incurre en el error de centrar la evaluación curricular en los aspec- 

tos eficientistas e internos del currículo, y se descuidan los plantea- 

mientos originales y los aspectos sociales. Otro problema que se 

enfrenta frecuentemente en la evaluación curricular consiste en 

que se involucran intereses humanos e institucionales, lo cual la . 

obstaculiza, pues al recolectar los datos, éstos son distorsionados 

u obstruidos en favor de dichos intereses. Para evitar en ló posi- 

ble este problema, se propone que se establezca un modelo partici- 

pativo de evaluación; es decir, en el que participeri activamente y 

sean los verdaderos conductores todos los agentes involucrados en 

el currículo (maestros, alumnos, administradores, evaluadores, 

beneficiarios, etcétera). 

Para finalizar esta sección, es importante destacar que los estu- 

diosos de evaluación curricular deben satisfacer no.sólo criterios de 

adecuación científica (validez, confiabilidad, objetividad), sino tam-' 

bién criterios de utilidad práctica (importancia, relevancia, costeabi- 

lidad, alcance, duración y eficiencia) (Stufflebeam, 1971). 

OPERACIONES Y TIPOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

Dentro del marco de la evaluación educativa, se ha postulado 

que deben realizarse cuatro operaciones interrelacionadas y fun- 
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dameñtales para conducirlas (estas operaciones corresponden al 
esquema de Ralph Tyler, 1979), y son: 

1. La definiciôn y delimitaciôn precisa del aspecto educativo 
. que se quiera evaluar (por ejemplo. la evaluación curricular, 
que se definirá después que se establezcan el área y los pro- 
pósitos de la evaluación). 

2. La definición operacional del aspecto educativo en cuestión, 
es decir, la formulación de un conjunto de conceptos y supo- 
siciones pertinentes para dicho aspecto (en la evaluación 
curricular, se refiere a la especificación de los objetivos). 

3. La selección y elaboración de instrumentos y procedimien- 
tos de evaluación más: adecuados para dicho conjunto de 
conceptos y suposiciones (por ejemplo, pruebas, escalas, lis- 
tas de comprobación, técnicas de análisis de contenido, 
cuestionarios, documentos, etcétera). y 

4. La revisiôn continua de acuerdo con la informaciôn obtenida 
a partir de la aplicâciôn de los instrumentos y procedimien- 
tos diseñados, de la definiciôn del aspecto educativo evalua- 
do, de los conceptos y suposiciones formulados y de los mis- 
mos instrumentos y procedimientos desarrollados (véase . 
figura 5.2). de i 

Se puede afirmar que por medio de estos pasos u operaciones 
generales, se cónduce la evaluación de cada una de las diversas eta- 
pas del proceso de derivación curricular, en su conjunto y en dife- 
rentes niveles, aunque habrá variantes de acuerdo con las caracte- 
rística$ de cada etapa y el tipo de evaluación. > E 

Stufflebeam (1971) asegura que en el proceso que va desde la 
creación y diseño hasta la aplicación de un proyecto, es posible 
encontrar cuatro tipos generales de evaluación, las cuales se des- 
criben a continuación (véase figura 5.3). 

1. Evaluación de contexto. Sirve para tomar decisiones que en 
la planeación conducen a determinar los objetivos del proyecto. 
Con este tipo de evaluación se fundamentan o justifican los objeti- 
vos, se definen el medio relevánte, las condiciones vigentes y las 
deseables, se identifican las nécesidades y se diagnostican los pro- 
blemas. En gran medida, 'este tipo de evaluación es filosófica y 
social, pues en ella se describeñ los valores y las metas de un siste- 
ma. Dentro del contexto del desarrollo curricular, éste es el tipo de 
evaluación utilizado durante la etapa de fundamentación de la 
carrera, K o Pi : 

2. Evaluación de entrada ó de insumos. Sirve para estructurar 
las desiciones que conducen a determinar el diseño más adecuado 
del proyecto y, por medio de la información que contiene, puede 
decidirse cómo utilizar los recufsos para lograr las metas de un pro- 

* Sf xn o 

ñas ME GA y ad a S e A 



Operaciones de evaluación 

2. Definirlo 3. Seleccionar y/o elaborar 4. Revisar 1. Definir y 

delimitar Operacionalmente instrumentos y continuamente 

lo que se procedimientos los pasos 

evaluará para medirlo anteriores 

Figura 5.2. Operaciones de evaluación. 

Tipos de evaluación 

(Stufflebeam) 

Evaluación 1 Contexto 

| > Evaluación 2 > | Evaluación 3 | Evaluación 4 E 

| Entrada > | Proceso | Producto ` > | 

Figura 5.3. Tipos de evaluación. 
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| ramia: Este tipo de evaluación responde â preguntas tales como 
¿son “factibles los objetivos ,planteados?, "¿cuáles son los costos 
potericiales y cuáles los beneficios esperados de las estrategias 
establecidas?, ¿cuáles son los' supuestos o fundamentos subyacen- 

` tes?, ¿cuáles son las actitudes y necesidades de los estudiantes, 
maestros, la comunidad, etc.; y cómo se integran a las estrategias?, 
¿con qué recursos y facilidades se cuenta?, ¿qué otras instituciones 
con estrategias similares que están funcionando: -persiguen fines 
parecidos?, etc. Las decisionés basádas en este tipo de evaluación 
generalmente resultan de la especificación de procedimientos, 

. materiales, facilidades, equipo, programas, esquemas de organiza- 
ción, requerimientos de personal y presupuestos. En relación con 
el proceso de desarrollo curricular, este tipo de evaluación se reali- 
za principalmente. en las etapas de determinacion del perfil profe- 
sional y de organización curricular. 

'Puede decirse que las evaluaciones de conted y de entrada son 
evaluaciones de tipo diagnóstico. a 

_ 3. Evaluación de proceso. Sirve para implantar decisiones gue 
nos ayuden. a controlar las operaciones del proyecto. Después de 
que un curso de acción ha sido aprobado y comienza aimplantarse, 
es necesario este tipo de evaluación para proveer de una retroali- 
mentación periódica a los planes y procedimientos. Con este tipo de 
evaluación se pretenden alcanzar tres objetivos principales: 

e f 

a) Detectar o predecir defectos en el proceso de diseño o en su 
aplicación.” 

b} Proveer información pára tomar decisiones programadas. 
c) Mantener un registro, continuo del procedimiento. 

La ¿varios del procesó “requiere un análisis de aspectos tales 
como relaciones interpersonales, canales de comunicación, logísti- 
ca, actitud de los usuarios hacia el programa, adecuación de recur- 
sos, disponibilidades físicas, personal, programas de tiempo, estruc- 
tura interna de los programas y conceptos que se enseñarán. 

Stufflebeam (op. cit.) sugiere que para recolectar la información 
de este tipo de evaluación seutilicen tanto procedimientos formales 
como informales (por ejemplo, análisis de interacción, listas de 
cotejo, entrevistas, escalas, redes PERT, buzones de sugerencias, 
entre*otros). + . 

Dentro del narco de la dérivación curricular, este tipo de eva- 
* luaciôn es particularmente relevante para determinar si la implan- , 
tación de la organización curricular propuesta se conduce de mane- 
ra adecuada. Se considera que éste es un tipo de evaluación con 
Carácter formativo. 

Autores como Glazman y De Ibarrola (op. cit.) y Arredondo (s.f.), 
parecen identificar la evaluación de procéso con una evaluación 
interna del LeurTiculo en la cual se trata de determinar el logro aca- 

Fe 
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démico del alumno con respecto al plan de estudios 'y, por tanto, la 

evaluación de proceso está contenida en la evaluación de la estruc- 

tura interna y la organización del propio plan de estudios. 

4. Evaluación de producto. Sirve para repetir eliciclo de deci- 

siones tendientes a juzgar los logros del proyecto. Permite, ade- 

más, medir e interpretar los logros no sólo del final de cada etapa 

del proyecto, sino del proyecto global. Asimismo, por medio de 

ellas se investiga la extensión en que los objetivos terminales se 

han logrado, a diferencia de la evaluación de proceso, con la que 

se busca determinar la extensión en que los procedimientos son 

tan operantes como se ha esperado. El procedimiento que usual- 

mente se sugiere para realizar la evaluación de producto es el. 

siguiente: primero se analizan o se conciben las definiciones ope- 

racionales de objetivos y las de medidas de criterio asociadas con 

los objetivos de la actividad; posteriormente, se comparan estas 

medidas con normas predeterminadas y, finalmente, se realiza 

“una interpretación racional de los logros, empleando la informa- 

ción obtenida en las evaluaciones de contexto, de'entrada y de 

proceso. 
Este tipo de evaluación corresponde a una evaluación sumaria, 

por medio de la cual se quiere determinar si los resultados finales de 

todo el proceso son satisfactorios (véase figura 5.4). 

Figura 5.4. Momentos del desarrollo curricular y de la evaluación. 
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'Así como la evaluación dé proceso se identifica con la evalua- 
ción interna de currículo, la evaluación de producto parece acercar- 
se al concepto de evaluación curricular externa. Con esta última, se 
busca determinar el impacto que puede tener el egresado de una 
carrera, con respecto a lo determinado en el perfil profesional pro- 
puesto y a su capacidad de solucionar los problemas y satisfacer las 
necesidades que el ámbito social le demanda. . 

Al tratar de precisar más los tipos de evaluación en relación con 
el procéso curricular, se debe incluir la distinción que hacen Arre- 
dondo (s.f.) y Arnaz (op. cit.) entre evaluación de la eficiencia y eva- 
luación de la eficacia. Así, al evaluar la eficiencia de un programa o 
plan, se busca determinar el grado en que los recursos son aprove- 
chados durante las actividades realizadas, en términos de costos, 
personal, tiempo, etc., y cuando se trata de eváluar la eficacia, se 
quiere determinar el grado de semejanza entre los resultados obte- 
'nidos y las metas propuestas para una actividad; es decir, la efica- 
cia nos indica si se satisfacen o no las necesidades selecionadas. De 
esta'manera, puede observarse que es posible conducir una evalua- 
ción interna tanto de la éficiencia como de la eficacia de un currícu- 

. lo, de igual manera que se puede realizar una evaluación externa de 
su eficiencia y de su eficacia. Herbert A. Simon (cit. por J. Huerta, 
comunicación personal) establece que la eficiencia es la relación 
entre los productos obtenidós sobre el costo; la eficacia es la dife- 
rencia entre los propósitos menos los logros, y proporciona una 
“medida más, .la de la efectividad, que es la diferencia entre las 
necesidades menos los satisfactores o, lo que es lo mismo, entre los 
problemas menos las soluciones (véase figura 5.5). - 

Sŵ y a x i i a 
Uu 

Eficiencia — Producto i 
Jan, Costo 5 

a” 

o i j 
Eficacia = Propósitos — Logrós 

Efectividad = Necesidades a Satisfactores o Problemas, — Soluciones 

Figura 5.5. Indicadores de evaluación. y 
se 

"Conviene aclarar que hay autores que identifican la evaluación 
de la eficacia externa con la evaluación de la efectividad y, por razo- 
nes de terminología, en esta unidad se prefiere emplear el término 
eficacia externa. Para evitar confusiones, obsérvese la figura 5.6, 
donde se presentan, a manera de diagrama, los diferentes tipos de 
evaluación hasta aquí revisados. . A o 
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Evaluación de 
«producto | 

L 1 

| | 

: Evaluaciôn | | 
' externa al 

BET Eficacia ol. ' 
, Efectividad 

Figura 5.6. Tipos de evaluación curricular. 

| Evaluación de Evaluación de | | Evaluación de |. 

i contexto entrada proceso 

iencia | 

Anteriormente se revisaron lás críticas de algunos autores que 

opinan que la evaluación curricular generalmente ha sido restrin- 

gida a una evaluación interna centrada en aspectos eficientistas, 

es decir, donde se analiza únicamente la estructura y organización 

del plan de estudios, y se trata de determinar lo costeable de dicho 

plan. De hecho, la mayoría de los autores revisados que ofrecen pro- 

puestas para la evaluación curricular, se centran en estos puntos y 

descuidan la evaluación del impacto social de la profesión en cues- 

tión, o sólo hacen una breve mención de la importancia de este 

aspecto. Muchos planes de estudios carecen de una justificación y 

fundamentación de los mismos en relación con la comunidad y las 

necesidades sociales imperantes y, por ello, al valerse solamente de 

un listado de nombres de materias o programas aislados, la evalua- 

ción es restringida a la determinación de las secuencias, los conte- 

nidos, los tiempos, etc., que son mejores. 

En la presente unidad se trata de proporcionar una visión más 

completa del proceso de evaluación curricular. A partirdeestepun-  : 

to, se desarrollarán con más detalle las evaluaciones de proceso y . } 

de producto, dado que las evaluaciones de contexto y de entrada se ; 

han expuesto ya implicitamente al mencionar las actividades y las | de 

subetapas que se deben realizar cuando se va a fundamentar el i|: 

curriculo, elaborar el perfil profesional, y al determinar
 la organiza- | 

ción curricular. A continuación se trata de delimitar cuáles son las 

variables y los indicadores más importantes para determinar la 

evaluación interna y externa del currículo, con respecto a su efi- 

ciencia y su eficacia. 
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EVALUACIÓN INTERNA DÉ LA 
EFICIENCIA Y LA EFICACIA. 
DEL CURRÍCULO  * 

Po f È 

.. Como se señaló anteriormente, al evaluár en el currículo los ele- 
mentos y la organización y estructura del plan de estudios, se reali- 
za una evaluación interna. — — 

Para conducir dicha evaluaciôn, debe partirse del estableci- 
miento de ciertas normas o-criterios que constituirán los rasgos 
especificos que sirven de base para la deducción de juicios y la 
toma de decisiones. Estas normas o criterios, que generalmente 
giran en torno a los contenidos curriculares, pueden ser de diver- 
sa índole yen consecuencia, cada uno de ellos puede tener una 
importancia distinta. El establecimiento de los criterios se reali- 
za a partir de algunos principios pedagógicos tales como dosifica- 
ción del material, retroalimentación, ejercitación y refuerzo, 
familiaridad, significatividad, correspondenciá entre objetivos y 
actividades de aprendizaje, etc. Pueden, asimismo, considerarse 

i principios de presentaciôn tales como claridad, secuencia, vocabu- 
` lario, formato, etc. En este sentido sería muy conveniente valerse 

de principios psicológicos y epistemológicos, en otras palabras, 
relativos a la naturaleza del conocimiento que se imparte, la géne- 
sis del conocimiento según los estadios de desarrollo cognoscitivo 
de los alumnos, fenómenos perceptuales y de aprendizaje involu- 

+ crados, entre otros. Pôr otra parte, no deben olvidarse los criterios 
: Sociales en los que se fundamenta al currículo. 

Adicionalmente, se parte del supuesto de que la institución edu- 
; cativa cuenta con objetivos enunciados claramente, o bien con 
objetivos implícitos que el equipo evaluador puede deducir a partir 

: de documentos institucionales o reglamentaciones (por ejemplo, 
* normas y reglamentos universitarios, de la escuela en particular, la 
Ley Federal de Educación, los requisitos para el ingreso, la acredi- 

. tación, el servicio social, la presentación de tesis y otros que pida la 
. escuela, así como manifiestos y opiniones de maestros y alumnos, 
programas de materiales y exámenes parciales y finales). No debe 

` propiciarse la situación planteada por Arnaz (op. cit.), en la cual 
muchas instituciones, al evaluar el plan de estudios, no tienen 
objetivos curriculares explícitos y se decide desechar el plan a par- 

« tir de justificaciones poco sólidas (es “viejo”, tiene lagunas y repeti- 
' ciones) se propone la elaboración de otro que contenga objetivos 
` curriculares previos. Talvez el camino más adecuado sea el de esta- 
blecer qué sè quiere obtener de ese currículo, analizar y deducir lo 

, que se puede lograr y lo que de hecho se logra con el plan vigente y, a 
, Partir de ese análisis, decidir si el plan debe ser modificado o dese- 
chado, según sus alcances y limitaciones. . 

A continuación se exponen los criterios desarrollados por Glaz- 
' man y De Ibarrola (op. cit.) para valorar internamente la eficiencia 

* 
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del currículo, cuando se revisa su estructura interna: y su organiza- ' 

ción. Dichos criterios, de índole principalmente pedagógica, son: 

Congruencia del plan. 
Viabilidad del plan. 
Continuidad del plan. 

. Integración del plan. 

. Vigencia del plan. IS 
Al analizar la congruencia del plan, se estudia él equilibrio y la 

proposición de los elementos que lo integran, para lo, 'cual se anali- 

zan los objetivos tanto de uno solo como de diferentes niveles. En el 

análisis de los objetivos generales o terminales del plan, éstos se 

confrontan con los fundamentos, a fin de descubrir e rrores de omi- 

siones y de consideraciones parciales, errôneas y contradictorias. 

Al analizar Ia congruencia entre objetivos, “se revisa la labor de 

agrupación y se trata de detectar omisiones, repeticiones y digre- 

siones de los contenidos y comportamientos en la forma de organi- 

zación” (Glazman y De Ibarrola, op. cit., pág. 101). 

- Cuando se estudia la vigencia del plan de estudios, se valora la 

actualidad del mismo en relación con los fundamentos que le sirven: 

de base, lo cual consiste en la confrontación de los objetivos genera- 

les o de lo ya estipulado en el perfil profesional, con los fundamen- 

tos que los sustentan, a fin de que una reforma, un avance o un 

cambio de éstos se refleje en los objetivos y, consecuentemente, en 

los demás niveles. El equipo evaluador debe estar atento a los 

aspectos filosóficos, sociales y disciplinarios, además de los psico- 

lógicos y pedagógicos. 
Al evaluar la viabilidad del plan de estudios, se estudia éste en 

relación con los recursos existentes, por lo que se; requiere: 

1. Elaborar un inventario de recursos de la instit uciôn y anali- 

zar su operaciôn. 
2. Cotejar los recursos con los objetivos definidos. 

En este inventario deben cotejarse recursos humanos y mate- 

riales, por ejemplo, profesores, laboratorios, aulas, equipo, biblio- 

tecas, medios audiovisuales, material didáctico, textos y documen- 

tos); posteriormente, debe revisarse la accesibilidad de los recursos 

para profesores y alumnos,-la utilidad de dichos recur sos en cuanto 

a costos, y el aprovechamiento de estos recursos en. 'el plan de estu- 

dios vigente. 
Al evaluar la continuidad e integración del plan, se pretende 

determinar la relación entre los objetivos de materias, módulos o 

recursos con el periodo semestral en que se imparten y, posterior- 

* mente, establecer su interrelación con todos los objetivos del plan. 

Es importante confirmar que se ha conseguidó una estructura con- 

- tinua e integrada que permita el logro de los objetivos terminales de 
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la carrera, para lo cual Glas nan y De Ibarrola (op. cit. ) recomien- 
dan obtener la siguiente infôrmaciôn: 

T. Los cursos que presentan una mayor incidencia como ante- 
` 'cedentes o consecuentes. 

. Los cursos aislados. K 
.: Las relaciones entre estos cursos. 
. Las relaciones entre los cursos y el semestre (periodicidad) 
: en que se imparten. : s i 

De este modo podrán detectarse los Siguientes errores: 

A N 

F 1, ' Cursos con objetivos complejos que se ads en los nive- 
^ les iniciales. 
. Cursos con objetivos sencillós que se imparten en niveles 
. Avanzados. > 

.. Cursos consecuentes qúe se están impartiendo previamente. 

. Cursos. antecedentes que se están impartiendo posterior- 
mente. 
"Cursos dntecedentes muy separados de sus consecuentes. 
“Falta de relaciones entre los cursos que se Tn simultâ- 

. neamente. 
* 

En este tipo de desiiaciones es recomendable el empleo de la 
tecnología educativa, particularmente de las técnicas de análisis, 
secuenciación y estructuración de contenido. 

Con respecto a la evaluación interna de la eficacia del currículo, 
Arredondo (s.f.) propone que él indicador más importante es el ren- 
dimiento académico del alumno con respecto al plan de estudios. 

i Este autor propone diversos análisis, entre ellos: 
$ 

oo ho N 

1. 'Deterininaciôn de índices de deserción, reprobación, acredi- 
. taciôn y promedios generales de los objetivos terminales por 
„materias y áreas de estudio, por medio de la consideración de 
, aspectos tales como semestre, sexo, generación, etc. 

2. Análisis de áreas curriculares y conceptuales en relación 
, con el rendimiento académico de los alumnos y los procedi- 
mientos y los materiales de instrucción. — 

: 3. Análisis de la labor de los docentes en relaciôn con sus carac- 
E » terísticas y el rendimiénto académico de los alumnos. 

4. Análisis de evaluación y rendimiento académico, a partir de 
los tipos de evaluación del aprovechamiento escolar emplea- 
dos y del nivel de participación estudiantil en las mismas. 

Este autór propone 'categórias de análisis más específicas que 
i rebasan la extensiôn de esta unidad, por lo gue se recomienda al 

lector un estudio detallado dê ese documento. 
i 
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EVALUACIÓN EXTERNA DE LA EFICIENCIA ~- 
Y LA EFICACIA DEL CURRÍCULO: 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, la evaluación 

externa del currículo se refiere principalmente al impacto social 

que puede tener el egresado. E 

Al evaluar la eficacia externa (o efectividad) del currículo, los 

aspectos principales serán los siguientes: 

1. Análisis de los egresados y sus funciones profesionales. Con 

este análisis se busca determinar qué tipo de funciones pro- 

fesionales desempeñan realmente los egresados, si se capa- 

citaron para estas funciones o no en la carrera, qué utilidad ' 

reportan los egresados, empleadores y beneficiarios de 

dichas funciones, qué funciones se consideran convenien- 

tes para integrarse al plan de estudios. 

2. Análisis de los egresados y de los mercados de trabajo. Es 

indispensable determinar los tipos de áreas y sectores en 

que los egresados están trabajando, analizar si correspon- 

den a mercados de trabajo tradicionales, novedosos o poten- 

ciales, investigar los índices de desempleo y subempleo de 

los egresados, obtener una relación dê empleo en compara- 

ciôn con egresados de otras instituciones. 

3. Análisis de la labor del egresado a partir de su interven- 

ción en la solución real de las necesidades sociales y los ' 

problemas de la comunidad para los que fue diseñada la 

carrera. En este punto se confrontará con la realidad para 

descubrir si realmente hay o no un vínculo estrecho entre 

las instituciones educativas y el sistema social, y se 

podrân reestructurar o cambiar los fundamentos, gue sôn 

la parte medular del currículo. 

En relación con la evaluación externa de la eficiencia, sobr
esale 

la importancia que tiene el estudio del empleo de recursos y costos 

pues, por ejemplo, el mismo número de egresados que resuelvan los 

mismos problemas sociales con menos recursos, serán más efi- 

cientes externamente. Esto es particularmente importante en paí- 

ses subdesarrollados, en donde no hay recursos económicos sufi- 

cientes y por tanto no deben desperdiciarse. Arredondo (s.f.) opina 

que deben estudiarse los siguientes aspectos para analizar la efi- 

ciencia curricular: tasas de efectividad y costo promedio por semes- 

tre, por actividad instruccional, por grupo dé estudiantes, por e
stu- 

diantes individuales, por toda la carrera, por actividades teóricas y 

prácticas, etcétera. 
Para integrar y aċlarar los conceptos relativos a evaluación 

interna y externa hasta aquí expuestos, consúltese la figura 5.7. 

A ae 
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VARIABLES SUSCEPTIBLES DE 
EVALUACION CURRICULAR 

Al evaluar un currículo, como se pudo observar, deben determi- 
narse numerosas clases de variables susceptibles de evaluación y 
potencialmente relevantes, de tal manera que al analizarlas reflejen >; 
lo más objetiva y ampliamente posible la situación de interés. En las 
secciones anteriores se analizaron las operaciones que se verifican 
al evaluar, así como los principales tipos de evaluación curricular 
que deben efectuarse. El lector pudo inferir la diversidad de las 
variables (objetos de la evaluación) que adquieren relevancia en este 
proceso. En esta sección se tratará de explicitar e integrar las más 
importantes; para ello, se tomará como referencia el modelo del Cen- `. ; i 
tro de Evaluación de Tucson, Arizona, denominado EPIC (Stuffle- : 
beam, op. cit.), que sugiere los posibles aspectos relevantes y sus : 
combinaciones. El modelo es de tipo heurístico, por lo que debe adap- 
tarse a la problemática de cada institución (véase figura 5.8). 
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Figura 5.8. Variables de un modelo de evaluación. 
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- El modelo fue desarrollado.principalmente para evaluar proce- 
sos y programas instruccionales, pero puede adaptarse para la eva- 
-luación de productos. Dicho modelo se compone de una estructura 
tridimensional que comprende instrucción, población y eonducta, 
y cadardimensiôn consta de un conjunto de variables relevantes. 

En relación con la variable proceso instruccional, los principa- 
“les aspectos SE se evaluarán, son: 

a 

. Contenido: estructura o cuerpo de conocimientos identifica- 
da en los programas específicos y en el plan de estudios gene- 
ral. Es una estructura de; temas gue deben aplicarse dentro y 
a través de los niveles y periodos de tiempo. 

» Metodología instruccional: proceso diseñado para facilitar el 
aprendizaje, comprende la evaluación de los métodos, mate- 
riales didácticos y principios de aprendizaje empleados para 

; motivar e inculcar habilidades de estudios, etc. El grado de 
detalle de estos anâlisis debe determinarse de acuerdo con los 
intereses de cada evaluación específica. 

» Organización curricular: se refiere a la evaluación de la organi- 
zación vertical y horizontal del plan curricular, así como a la 

+ -evaluación de la adecuación de tiempo, secuencia, y segmentos 
instruccionales, interrelación de contenidos, etcétera. 

» Facilidades: se refiere a:locales, espacio, equipo disponible, 
gastos y necesidades para los logros de los programas educa- 
cionales y academicoadministrativos. E E 

e Costo: dinero requerido para las facilidades, el mantenimien- 
to y el personal. i A t 

$ 

z M 

Los. aspectos mencionados, I aeu relacionarse con algunos de 
los tipos de evaluaciôn revisados en esta unidad. 

| Con. respecto a la variable población, es preciso evaluar la 
forma en que el currículo ha afectado a todas las personas involu- 
cradas en él; directa o indirectamente. Se requerirá, en primer 
lugar, reunir información demográfica para cada subcategoría; 
por ejemplo, con respecto al estudiante se necesita determinar 
edad, sexo, grado, nivel de logro y actitudes; con respecto al 
.maestro y al personal administrativo, el grado académico, la 
experiencia, la habilidad docente y las actividades profesionales; 
con respecto a la comunidad, su situación geográfica, desarrollo 
histórico, estructuras sociales, económicas y culturales impe- 
rantes, estructuras de poder y problemática-específica. Recuér- 
"dese que gran parte de esta información fue presentada en las 
-etapas de fundamentación de'la carrera y de elaboración del per- 
fil profesional; és aquí donde resulta muy valiosa, y es oportuno 
'corroborarla o rectificarla. Posteriormente, estos datos serán 
¡inprestindibles para determinar en qué forma el plan de estudio 

: ha afectado a las poblaciones, tanto a estudiantes, egresados y 
a 

É 4 - ab 
i 
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docentes como a usuarios de los servicios prestados por el profe- 

sional. | 

La variable conductas se refiere básicamente al análisis de los 

conocimientos adquiridos, de los logros que estos, conocimientos 

permiten y de las habilidades profesionales adquiridas, para inte- 

rrelacionarlas con las reacciones de las personas que están en los 

escenarios instruccionales y sociales. En este modelo se propone 

como enfoque a la taxonomía de B. Bloom, dado que es una pro- 

puesta organizada y difundida, además de que es la más empleada 

en el desarrollo de objetivos, por lo cual puede ser congruente con 

la derivación de éstos en la etapa de estructuración y organización 

curricular. La taxonomía se presenta en tres dominios: cognosci- 

tivo, afectivo y psicomotor; dado el objetivo: de este texto, no se 

explicará detalladamente, sin embargo, el lector puede consultar 

numerosas publicaciones al respecto o proponer sus propias cate- 

gorías de conducta. . : de 

Con la evaluación de estas variables se determinará si se han 

logrado los objetivos generales y específicos de cada programa del 

currículo, y si el egresado cumple con los objetivos especificados en 

el perfil profesional elaborado. . o 

DATOS E INSTRUMENTOS DE LA 

EVALUACIÓN CURRICULAR i 

Dada la amplitud y diversidad de estudios que pueden realizar- 

se para evaluar un currículo, es lógico proponer que los medios o 

instrumentos para coriducirlos abarcan, asimismo. muchas posi- 

bilidades. Como ya se comentó, pueden utilizarse tanto procedi- 

mientos formales como informales para determinar el tipo y las 

características de los datos que se reunirán. Generalmente, al eva- 

luar un currículo se consideran los siguientes tipos de datos: juicios 

y opiniones, observaciones del programa y sus agentes en acción, y 

productos de los alumnos. | 
En la Unidad 2 se afirmô gue una fuente valiosa de informaciôn 

son las entrevistas con los expertos en diferentes carnpos (educacio- 

nales, psicológicos, sociológicos, de las disciplinas involucradas en el 

currículo, etc.), quienes pueden valorar los alcances y limitaciones de 

las propuestas curriculares. Debe asimismo considerarse, tal como se 

plantea en el modelo EPIC ya descrito, la opinión de los padres, alum- 

nos, profesores, representantes de la comunidad, y usuarios de los 

servicios profesionales. Para obtener, este tipo de información, con- 

viene valerse de entrevistas, cuestionarios, sesiones y foros de discu- 

sión, encuestas, convocatorias para la presentación de proposiciones, 

etc. En este sentido, y consideradas como herramienta de juicio siste- 

mático y fundamentado, pueden emplearse las diversas técnicas deri- 

vadas de la tecnología educacional (análisis de contenido, confección 
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' de objetivos, procedimientos de secuenciaciôn, elaboración de instru- 
mentos de medición, etc.), las cuales servirán de apoyo para los exper- 
tos durante la valoración de los aspectos internos del plan y sus 
correspondientes programas de estudios. y l 

Por otra parte, debe seleccionarse la conducción de estudios que 
permita observar lo más objetivamente posible la implantación 
curricular. Para ello, se deben valorar los aspectos específicos del 

. proceso de ensenanza-aprendizaje tal como ocurren en el aula para, 
a su vez, determinar si la realidad corresponde a las normas fijadas 
en el programa, y detectar los aspectos no previstos que surgen en la 

' implantaciôn y afectan el logro de los propósitos planteados. Gene- 
ralmente se valora el rendimiento académico mediante exámenes 
escritos, pero pocâs veces se registran observaciones acerca de la 

` adquisición de habilidades cognoscitivas o psicomotoras del alumno 
y. menos frecueñtemente, de sus cambios de actitud o afecto. Sería 
conveniente valorar adicionalmente otro tipo de productos termina- 

. les del alumno, tales como ejercicios, hojas de trabajo, cuadernos 
` escolares, productos colectivos, composiciones, exposiciones, perió- 
dicos murales y escolares, mesas redondas, representaciones dra- 
matizadas y, de manera especial, en el contextó de la educación 
superior, el desempeño del alumno en prácticas' de campo donde 
debe mostrar la adquisición de habilidades y actitudes profesionales. 

No sólo es complejo el proceso de recabar los datos de evalua- 
ción, sino también resumirlos y analizarlos de tal forma que 
ofrezcan juicios verídicos qué permitan tomar decisiones atina- 

: das. Dichos análisis de datos deben plantearse antes del diseño 
del proyecto de evaluación curricular. Asimismo, es valioso 
incluir los análisis cuantitativos por medio de herramientas 
-estadísticas descriptivas e inferenciales, asi como proponer aná- 
lisis cualitativos con la intención de indagar la relaciones causa- 
les que determinan los datos de evaluación. , 

- Otro aspecto importante es la manera en que se conduce la eva- 
luación, es decir, el tipo de diséño que se utilizará para investigar y 
recolectar los datos. Las opciones van desde los diseños experimen- 
tales, pasando por los cuasiexperimentales y los ex post facto, has- 
ta análisis de tipo documental, de costo-beneficio y demográfico, 
entre otros (Weiss, 1975)... «+ S 

: p SY i 

PASOS DE LA METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN CURRICULAR: 

H i : a A p r ; : 

De la misma manera que en las unidades anteriores se presentó 
una propuesta metodológica para cada etapa, en esta unidad se 
. presenta la correspondiente a evaluaciôn curricular. Debe aclarar- 
se que esta propuesta es muy general, y se considera sólo a la eva- 
luación de proceso y producto, la cual abarca una etapa, varias 
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subetapas, actividades y medios. Estos lineamientos pueden ser 
desarrollados más específicamente por el lector con: ila consulta de 
la unidad y la bibliografía correspondiente. 

Etapa 4. Evaluación continua del currículo 

Subetapa 4.1. Evaluación interna. 

Actividades: 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.1.5. 

4.1.6. 

4.1.7. 

4.1.8. 

4.1.9. 

Análisis de la congruencia o coherencia entre lós objeti- 
vos curriculares en cuanto a la relación :de correspon- 
dencia y proporción entre ellos, así como € 'ntre las áreas, 
tópicos y contenidos especificados. 
Análisis de la vigencia de los objetivos con base en la 
información obtenida en el análisis de la población estu- * 
diantil, de los avances disciplinarios y. de los cambios 
sociales, y la ratificación o rectificación de éstos. 
Análisis de la viabilidad del currículo a partir de los 
recursos humanos y materiales existentes. 
Análisis de la secuencia y dependencia entre los cursos, 
asi cómo de su adecuación. 
Análisis de la adecuación de contenidos y actividades 
curriculares con los principios epistemológicos y psico- 
lógicos relativos a la población estudiantil ya las disci- 
plinas que sustentan el currículo. i 
Actualización de tópicos, contenidos y | bibliografia con 
base en los puntos anteriores. 
Análisis de la operatividad del funcionamięrito de los aspec- 
tos academicoadministrativos institucionales e interinsti- 
tucionales. 
Investigación de la actividad docente de:los profesores y 
su relación con el rendimiento de los alumnos. 
Investigación de los factores relacionados con el rendi- 
miento académico de los alumnos, principalmente de las 
causas e índices de reprobación, deserción, nivel de 
logro académico, etc., así como de estrategias de apren- 
dizaje, factores de motivación y rasgos personales aso- 
ciados al rendimiento académico. 

Subetapa 4.2. Evaluación externa. 

Actividades: 

4.2.1. Investigación continua de las necesidades sociales a ser 
abordadas por el profesional. 

| 
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iedig contihtaa del mercado ocipactoñal y de las 
habilidades requeridas del egresado, para modificar o 
ampliar los aspectos desarrollados en la etapa de organi- 
zación y estructuración curricular. ` 

. Investigación de los alcances de la incidencia de la labor 
profesionai del egresado € en las diferentes áreas especifi- 
cadas en el perfil profesional, tanto a corto como a largo 
plazo, en la solución de los problemas planteados. 

. Investigación de las funciones profesionales desarrolla- 
- das enel desempeño laboral, con respecto a la capacita- 
ción ofrecida en la carrera y a la ofrecida a los egresados 
de otras instituciones. 

Subetapa 4.3. Reestructuración curricular. 

Actividades: ; e Sk 

4.3.1. 

4.3.2.. 

4.3.3. 

Medios: 

s 
jt 

Delimitación de los;elementos curriculares que se modi- 
ficarân o sustituirân con base en las evaluaciones inter- 
nas y externas. . * E 
Elaboración de un programa ' “de reestructuración 
curricular. 
Determinación de; «prioridades para la operacionaliza- 
ción de dicho programa de reestructuración. 

Empleo de cuestionarios, entrevistas, 'análisis dê documen- 
- tos, aplicación de tecnología, investigación bibliográfica, análi- 
. Sis demográfico de alumnos-y docentes, y técnicas de análisis a 

__  partir de los juicios de los expertos, el sistema de seguimiento de 
« + egresados, y los instrumentos de observación y valoración del 

" desempeño prot sional, G i 
aF 

; Productos; Ga o e i 
f? 

Documento que consiste en un proyecto de ad continua 
: que contemple tanto la evaluación interna como la externa del 
currículo. En dicho proyecto! se especificarán cstos AD 

a) Tipo de:evaluaciôn (irfÌerna, externa, de la eficiencia, de la 
- eficacia): | 
) Propôsito de.cada tipo de evaluaciôn. 

o c). Variables que deben considerarse. ` 
d) Actividades específicas por realizar. 
e) Instrumentos y procedimientos. 

3 Tipo de datos e információn por obtener. 
g), Personal y tiempo requerido. ` 
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En la figura 5.9 se observa cômo se integran las subetapas de la 

evaluaciôn curricular. 

4. Evaluación continua del currículo 

>: 4.1. 
Diseño de Diseño de 

un programa de un programa de 

evaluación evaluación 
interna’ externa 

43: 
Diseño de un 
progrâma de 

reestructuraciôn 
curricular 

basado en los 
resultados de las 

evaluaciones 
anteriores 

Figura 5.9. Subetapas de la evaluación continua del currículo. ` 

EJERCICIOS 

1. Defina con sus propias palabras qué es la evaluación curricular. 
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2. AI realizar una evaluación, los elementos más importantes son: 

E 

1 À ^ È 

a) La medición de los objetivos de un sistema. , 
b) El acopio de datos en fôrma sistemática. 
c) La formulación de juicio de valor y de decisiones. 
d) La elaboración de instrumentos de medición pertinentes. 

7 d 
ES 

3. ¿A qué se refiere el término evaluación continua del currículo y cuál 

ra 

| resolverse: ... 

y y 

ÉS su importancia? sis inie $ 1 WEN ———— 
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Mencione almenos tres razones por las que es importante realizar una 

evaluación curricular. e nu En TEA 
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. En la Unidad 5 se comentó que el método tradicional de evaluación del 

currículô consiste en it. — e O i IO O O OI a 5 4 
e y 
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. Mencione al' menos tres problemas que se presentan ffecuentemen- 
te al realizar una evaluación curricular e indique cómo podrían fi * $ hwi 
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7. De acuerdo con Tyler, las operaciones fundamentales para conducir 
toda evaluación, son (puede marcar más de una opción): 

a) Determinación y construcción de instrumentos y procedimientos 
de evaluación. a 

b) Sustitución del sistema evaluado como resultado del proceso. 

c) Revisión continua del proceso. 
d) Definición operacional de las variables que se evaluarán. 
e) Especificación de los propósitos de la evaluación, i 

8. En la columna de la derecha se encuentran listados los cuatro tipos 
de evaluación de Stufflebeam, y en la de la izguierda, algunas carac- 
terísticas de los mismos. Relacione ambas columnas colocando en el 
paréntesis el número que le corresponda; los números pueden repe- 

tirse. 

( ) Conduce a determinar los objetivos 1. Evaluación de contexto. 
del proyecto. 

( ) Por medio de ella se realiza el análi- 2. Evaluación de entrada. 
sis de las necesidades y los proble- 
mas sociales para fundamentar el 3. Evaluación de proceso. 
proyecto. 

( ) Es una evaluación de tipo sumario. 4. Evaluación de resulta- 
( ) Por medio de ella se controlan las dos. 

operaciones del proyecto. 
( ) Por medio de ella se determina el 

diseño más adecuado. ; 
( ) En ella se indican los logros globa- 

les del proyecto. 
( ) Provee retroalimentación formati- 

va. 
(_ ) Resulta de la especificación de los 

procedimientos y programas que se 
aplicarán.. 

9. Para cada una de las evaluaciones propuestas por Stufflebeam, indi- 

que con flechas en qué etapa del proceso de derivación curricular se reali- 

zan: 

Tipos de evaluación Etapas de derivación curricular 

De contexto. l — Evaluación del currículo implantado. 

De entrada. Determinación del perfil profesional. 

De producto. Estructuración y organización del plan. 

De proceso. Fundamentación de la cartera. 
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Expligue la diferencia gue hay entre evaluaciôn interna y evaluacìôn 

€XÍerna. ee sits yn 
a 

O A E E 
4 

A 

RR —————— ai ic ig cren 

* 
MM —————  ——— .— cann rr ——“—————— 

En la. BWS F lista de indicadores de évaluación, ponga una I en el 
paréntesis st se trata de una evaluación interna, y una E si se trata de 
una evaluación externa: t> 

E ; 

{ ) Porcentajes de alumnos aprobados en el tercer semestre de la 
, Carrera. 

(. ) Número de objetivos específicos por asignatura correctamente de- 
' ' finidos. 

(_ ) Nivel de calificación del personal docente, 
( ) Número y tipo de actividades profesionales realizadas | por los egre- 

sados. 
( ) Secuencia de instrucción de las materias del plan de estudios. 
(_ ) Costo por egresado en relación con ótras instituciones que ofrecen i 

el mismo plan de estudios. 
( ) Número y tipo de problemas sociales y comunitarios no soluciona- 

+ dos por el egresado y qpe corresponden a su campo de trabajo. 

te E 

Explique la diferencia que hay entre la gadon dela eficiencia y la 

evaluación de la eficacia. a a E 

A ; 
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Dé los ejémplos de evaluación de la eficiericia. pain 
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Dé los ejemplos. de evaluación de la eficacia. ......... Ge 

A SEN 

Describa brevemente los criterios que pueden considerarse para eva- 

luar la organización y estructura interna deun plan de estudios, y dé al 

menos dos ejemplos de cada uno. „meimio EN NN A 

FERN a as E Dn ìn 

Expligue cuâles son los tipos de datos gue usualmente se recaban al 

-evaluar un currículo. cc A E E 

Los tres conjuntos de variables susceptibles de evaluación propuestos 

en el modelo EPIC son: | 

a) Alumno, conducta, instrucciôn. 
b) Organizaciôn, poblaciôn, conducta. 
c) Alumno, maestro, comunidad. 
d) Conducta, instrucciôn, poblaciôn. 

Enumere los principales aspectos gue se deben evaluar en el proceso 

instruccional, según el modelo EPIC... 
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En relación con la variable población del modelo EPIC, dé al menos dos 
ejemplos de datos que. se deben: recabar y aces para: 

E 

e RD mioa RY alumno: . in qui ii 

E O  .IAIa O I i : ab 
A ——————_ _  - ———_, WW —————————— 

ar 

MM ———— u'u eff II I OAOE E AO E E comunidad:... 

maestros:. 5... al 
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Con la intención de integrar los conceptos expuestos en la Unidad 5, y 
de adquirir una manera de aplicarlos en su área de interés, elabore 
(individualmente o por equipo) un anteproyecto de evaluación curricu- 
lar. Éste debe contener los siguientes puntos: 

Y 

a) 'Datos uen de la institución y bici que. se evaluará (nom- 
bre, ubicación, nivel educativo, tipo de «currículo, problemática 
principal, etcétera). 

b) Propósitos generales dela evaluación y delimitación de los aspectos 
de interés.: 

c) 'Tipos de evaluaciôn de acuerdo con lo revisado en Mn unidad: 

a 

. Propósitos panica: de cede tipo de Evatuición: 

. Variables relevantes. . 

. Listado de actividades 'necesarias para realizar cada tipo de 
evaluación. 

. Listado de instrumentós y procedimientos necésarios para 
cada tipo de evaluación. 

. Tipo de información o datos quese recabaran como resultado de 
* cada evaluación condúcida. 
Tipo de decisiones a partir de cada tipo de evaluación. 
1 Personal reguerido y tiempos estimados de realizaciôn. 

i 

Sugerencias: Considere al menos los. siguientes tipos de evalua- 

pe a E wm 

ción: interna, externa, eficiencia, eficacia y las variables del mode- 
lo EPIC. i 

Puede emplearse el siguiente formato para concentrár y organi- 
zar sus: A (si es necesario, puede modificarlos). 

qu s U 
“ ë y 

¿e E 



Nombre institución Anteproyecto: evaluación curricular 

Nombre evaluador 

Personal Instrumentos Datos 

Tipo de A y e K y 

evaluación | Propósito Variable Actividades procedimientos información tiempos 

1 
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